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Capítulo I:
Plan de Trabajo

I : Aspectos generales

  
I.1 Antecedentes 

Según se señala en los términos de referencia, la presente consultoría se enmarcar dentro 
de las acciones del Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior – 
PROCALIDAD, que tiene por objetivo central el mejoramiento de la calidad en la educación 
superior en el Perú.  

PROCALIDAD es fi nanciado por el gobierno del Perú y por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), a través del Contrato de Préstamo N° 8212-PE, el cual es 
ejecutado por la Unidad Ejecutora 02: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior”, 
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad Superior- 
SINEACE. 

Se señala que, el proyectos a través de su Componente N° 3 “Fondo de Mejoramiento de 
la Calidad - FEC”, brinda incentivos fi nancieros a las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (Institutos y Universidades) que ofrecen carreras de formación docente, ciencias de 
la salud y, ciencia y tecnología (incentivos a las carreras); así como, para las instituciones 
propiamente dichas (incentivos a la institución) que se encuentran realizando esfuerzos por 
lograr su acreditación o su excelencia (segunda acreditación). 

En el proceso de convocatoria a las IES para el fi nanciamiento de Planes de Mejora, han 
sido favorecidos institutos de Educación Superior, con el fi nanciamiento del Plan de Mejora 
(Institucional y de Carreras); los mismos que proponen, entre otros, la contratación de un 
consultor (fi rma consultora) califi cado, con experiencia comprobable en la materia de 
consultoría para alcanzar los objetivos propuestos en los mencionados Planes de Mejora. 

En ese marco, con fecha 06 de octubre del 2016, Gestiona y Aprende presentó a ProCalidad 
su Propuesta Técnica y Financiera para desarrollar el servicio “ACTUALIZACIÓN DEL 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL O DE CARRERA Y/O EL REDISEÑO CURRICULAR 
DE CARRERAS PROFESIONALES BAJO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS, ASEGURANDO 
LA COHERENCIA ENTRE SUS ELEMENTOS CON DICHO PROYECTO Y CON EL MODELO 
DE CALIDAD CORRESPONDIENTE”, siendo adjudicada el día 12 de diciembre del mismos 
año, y estipulándose en el contrato dar inicio al desarrollo del servicio el 16 de enero del 
2017, el presente documento (PLAN DE TRABAJO) corresponde al primer producto de dichas 
consultoría.    

I.2  Objetivos 

I.2.1 Objetivo general:   

Es objetivo general de la presente consultoría: diseñar o actualizar los proyectos o modelos 
educativos institucionales y/o currículos de carreras profesionales bajo el enfoque 
por competencias, en concordancia con los estándares del modelo de acreditación 
correspondiente a las instituciones o carreras involucradas.  
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I.2.2 Objetivos específi cos:   

Son objetivos específi cos de la consultoría (Plan de Trabajo): 

1. Recopilar (sistematización documental) al menos tres experiencias exitosas de 
diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos educativos y/o currículos 
por competencias en universidades de América Latina. 

2. Diseñar una ruta metodológica para la evaluación participativa del proyecto/modelo 
educativo institucional o currículo de las carreras universitarias. 

3. Evaluar, rediseñar y validar el Modelo/Proyecto Educativo de las IES 

4. Evaluar, rediseñar y validar el currículo de formación profesional de las 08 carreras 
universitarias de las UNMS, UNDAC y UNHV.  

5. Diseñar y validar un Modelo de Gestión Curricular a nivel universitario 

6. Capacitar a los actores (docentes) en el uso y actualización del Modelo de Gestión 
Curricular.  

I.3 Productos y entregables 

En el proceso de la consultoría se desarrollaran los siguientes productos: 

Tabla 1: Productos y entregables 

Producto Entregable (según TDR) Informes  desagregado: 

Producto N° 1: Plan de trabajo Entregable n° 1: Plan de trabajo Comprende único informe 

Producto N° 2: Experiencias 
exitosas en diseño, ejecución, 
monitoreo y evaluación 
de proyecto educativo y/o 
currículo por competencias en 
universidades de América Latina. 

Entregable n° 2: Documento de 
recopilación de al menos tres 
experiencias exitosas en diseño, 
ejecución, monitoreo y evaluación 
de proyecto educativo y/o currículo 
por competencias en universidades 
de América Latina. 

Comprende único informe 

Producto N° 3: Diseño 
metodológico para la evaluación 
participativa del proyecto/
modelo educativo institucional o 
currículo de las carreras

Entregable n° 3: Diseño 
metodológico para la evaluación 
participativa del proyecto/modelo 
educativo institucional o currículo 
de las carreras 

Comprende único informe 

Producto N° 4: Evaluación del 
proyecto/modelo educativo y/o 
de Modelo de Gestión Curricular 
(procesos AS-IS) 

Entregable n° 4: Evaluación del 
proyecto/modelo educativo 
de la institución o las carreras 
correspondientes.

Comprende 09 informes (02 
de evaluación del proyecto/
modelos educativo y 07 
de evaluación del modelo 
curricular) Entregable n° 5: Elaboración 

y presentación del Informe de 
evaluación del proyecto/modelo 
educativo

Producto N° 5: Proyecto/modelo 
Educativo (Elaborado en forma 
participativa)

Entregable n° 6: Elaboración 
participativa de la propuesta de 
proyecto/modelo educativo 

Comprende 02 informes: 

1) Informe de la UNHV 
(Institucional) 

2) Informe de la UNHV 
(Institucional)

LIBRO 4 MARZO ok.indd   10 27/03/2018   14:12:05



11

Capítulo I:
Plan de Trabajo

Producto Entregable (según TDR) Informes  desagregado: 

Producto N° 6: Propuestas de 
rediseño curricular de las carreras 
profesionales 

Entregable n° 7: Elaboración de 
propuestas de rediseño curricular 
de las carreras profesionales, según 
corresponda 

Comprende 07 informes 
de propuestas de rediseño 
curricular. 

Producto N° 7: Propuesta de 
Modelo de Gestión Curricular

Entregable n° 8: Elaboración de 
propuesta de modelo de gestión 
curricular 

Comprende único informe 

Producto N° 8: Diseño validado 
del proyecto/modelo educativo 
(PE) y/o de cada currículo de 
carrera profesional (CCP) y, del 
modelo de gestión currículo 
(MGC)

Entregable n° 9: Validación del 
diseño o actualización del proyecto/
modelo educativo y/o de cada 
currículo de carrera profesional y, 
del modelo de gestión propuestos 

Comprende 09 informes 
(02 de  proyecto/modelos 
educativo y 07 de modelo 
curricular) 

Producto N° 9: Guía metodológica 
para la gestión curricular

Entregable n° 10: Elaboración de 
Guía metodológica para la gestión 
curricular 

Comprende único informe 

Producto N° 10: Docentes 
capacitados

Entregable n°  11: Capacitación a 
docentes

Comprende 09 informes 
(02 de  proyecto/modelos 
educativo y 07 de modelo 
curricular) 

Producto N° 11: Entrega de los 
productos 

Entregable n° 12: Entrega de los 
productos 

Toda documentación 
producida en la consultoría 

Producto N° 12: Conformidad Entregable n° 13: Conformidad Comprende 09 informes 
(02 de  proyecto/modelos 
educativo y 07 de modelo 
curricular) 

I.4 Alcance 

Según los TDR (parte integrante del contrato) la consultoría abarca: 

• 01 Proyecto Educativo Institucional 

• 08 Carreras Profesionales 

Tabla 2: Universidades y carreras profesionales involucradas en la consultoría

Región Universidad Carrera profesional 

Huánuco Universidad Nacional Hermilio Valdizán  Educación Física 

Huánuco Universidad Nacional Hermilio Valdizán Ingeniera Agroindustrial 

Huánuco Universidad Nacional Hermilio Valdizán Psicología 

Huánuco Universidad Nacional Hermilio Valdizán Agronomía 

Huánuco Universidad Nacional Hermilio Valdizán Institucional  

Pasco Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Educación Inicial 

Pasco Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Educación Secundaria: Matemática 
- Física 

Lima  Universidad Nacional Mayor de San Marcos Farmacia y Bioquímica 
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II : Marco de políticas y enfoques metodológicos 

II.1 Marco de políticas 

2.1.1. Marco de políticas y lineamientos normativos en educación 

El sistema educativo peruano se defi ne, organiza y gestiona en un marco normativo que 
contempla lo siguiente:  

• La Constitución Política del Perú en el artículo 14 indica que: “La educación promueve 
el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, 
las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta 
la solidaridad.” Y, en su artículo 18, hace referencia a la educación universitaria: “La 
educación universitaria tiene como fi nes la formación profesional, la difusión cultural, 
la creación intelectual y artística y la investigación científi ca y tecnológica.”  

• La Ley General de Educación N° 28044 precisa como fi nes de la educación peruana: 
formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de 
su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el 
ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 
capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para 
afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. También defi ne las 
etapas en que se desarrolla el sistema educativo las cuales son: a) Educación Básica 
y b) Educación Superior.  

• Ley N ° 30220, Ley Universitaria que norma la creación, funcionamiento, supervisión 
y cierre de las universidades, siendo el Ministerio de Educación el ente rector. 
Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones 
universitarias, como promotoras fundamentales del desarrollo nacional, de la 
investigación y la cultura. Esta ley en uno de sus artículos concibe a la universidad 
como una comunidad académica, orientada a la investigación y la docencia, que 
debe brindar una formación humanista, científi ca y tecnológica, siendo el Perú un 
país multicultural. 

• La ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes, que regula la creación, licenciamiento, régimen académico, 
gestión, supervisión y fi scalización de los Institutos de Educación Superior (IES) y 
Escuelas de Educación Superior (EES). También regula el desarrollo de la carrera 
pública de los docentes de los IES y EES públicos.  Alcanza a Institutos y Escuelas de 
Educación Superior públicos y privados, nacionales y extranjeros, con excepción de 
las Escuelas e Institutos Superiores de Formación Artística.  

• La ley 28740, que crea El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad Educativa, es el conjunto de normas y procedimientos estructurados e 
integrados funcionalmente, destinados a defi nir y establecer los criterios, estándares 
y procesos de evaluación, acreditación y certifi cación a fi n de asegurar los niveles 
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básicos de calidad que deben brindar las instituciones educativas. El SINEACE tiene 
la fi nalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y 
privadas ofrezcan un servicio de calidad. Para ello recomienda acciones para superar 
las debilidades y carencias identifi cadas en los resultados de las autoevaluaciones 
y evaluaciones externas, con el propósito de optimizar los factores que inciden en 
los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para 
alcanzar mejores niveles de califi cación profesional y desempeño laboral.  

• El Decreto Legislativo N° 882 Ley de Promoción de la Inversión en la Educación 
que establece condiciones y garantías para promover la inversión en servicios 
educativos, con la fi nalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar 
la oferta y la cobertura. Sus normas se aplican a todas las Instituciones Educativas 
Particulares en el territorio nacional, tales como centros y programas educativos 
particulares, cualquiera que sea su nivel o modalidad, institutos y escuelas superiores 
particulares, universidades y escuelas de postgrado particulares y todas las que estén 
comprendidas bajo el ámbito del Sector Educación. 

• Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprobó la Política de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, donde se establece el concepto 
de calidad para todo el sistema universitario, siendo el Minedu el ente rector que 
desarrolla y conduce el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC); así como 
las acciones de fomento de la calidad en todo el sistema universitario. Esta norma 
establece cuatro pilares para la creación e implementación progresiva de un Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad (SAC) en la educación superior universitaria: i) 
licenciamiento; ii) acreditación; iii) el establecimiento de sistemas de información para 
el sistema de educación superior universitaria; y, iv) el establecimiento de incentivos 
para la mejora continua.  

Este es el marco normativo con el cual las universidades públicas y privadas cuentan para 
lograr, en principio, contar con las condiciones básicas de calidad, que deben superar 
constantemente, en la búsqueda de la calidad de alto nivel o excelencia académica.  

Nos parece relevante, tomar en cuenta también las recomendaciones dadas por el Consejo 
Nacional de Educación, con relación a la Línea de prioridad 5: Sistema Integrado de Educación 
Superior para el desarrollo sostenible, contenidas en el documento LÍNEAS PRIORITARIAS DE 
POLÍTICA EDUCATIVA AL 2021. AÑO DEL BICENTENARIO. Acelerar el cambio educativo para 
el bienestar de todos y el desarrollo del país; publicado en noviembre de 2016, para cuyo 
efecto tomamos el texto original siguiente: 

“En concordancia con lo precedente, con el objetivo estratégico N° 5 del PEN y las políticas 
de Estado del Acuerdo Nacional (especialmente la 12.a y la 20.a), con los cuatro pilares de 
la reforma universitaria que actualmente desarrolla el Minedu (licenciamiento, acreditación 
voluntaria, información y fomento de la calidad) y con la política de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior Universitaria (DS. 016-2015-MINEDU), se proponen las 
siguientes recomendaciones al 2021:  

1. Garantizar que el licenciamiento-respetando las condiciones básicas de calidad- 
alcance al 100% de las instituciones públicas y privadas. Complementariamente, 
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continuar con la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior y gestionar la aprobación del proyecto de ley del Consejo Peruano 
de Acreditación de la Educación Superior (COPAES).  

2. Promover la investigación según el perfi l y proyecto institucional de cada institución. El 
Estado debe asegurar que por lo menos 5 % del presupuesto de educación superior 
universitaria se destine a la investigación. La universidad que prioriza la formación 
profesional lo debe hacer con docentes entrenados en investigación tanto como con 
docentes con experiencia laboral en la profesión.  

3. La formación profesional debe sustentarse en planes curriculares fl exibles y de 
vanguardia que provean una formación académico profesional de calidad, a nivel 
nacional e internacional, tanto en las universidades como en los institutos y escuelas. 
Para ello, se facilitará la movilidad, y se fomentará el pluralismo, la solidaridad, la 
ética, la excelencia, la integración nacional, el compromiso con el medio ambiente, la 
inclusión social y la atención a la diversidad cultural.  

4. Establecer mecanismos de información y articulación entre educación y trabajo 
necesarios para promover decisiones responsables de los estudiantes y para que la 
oferta educativa se adecue continuamente al mercado laboral.  

5. Implementar carreras tecnológicas acordes con las prioridades y los planes de 
desarrollo tanto nacionales como regionales, y gestionarlas mediante una red de 
institutos y escuelas articulados.  

6. Elaborar y promulgar la ley de la carrera pública del docente universitario, a partir 
del artículo 96 de la Ley N.° 30220, y la ley de los institutos y escuelas superiores. En 
ambos casos se deben establecer tres bandas salariales en las categorías de docente, 
asociado y principal para premiar el mérito y promover el desarrollo y capacitación 
permanentes.  

7. Organizar concursos nacionales para el ingreso y permanencia en la docencia 
universitaria. Estos estarán abiertos también a profesionales extranjeros con la fi nalidad 
de fomentar la movilidad de los docentes nacionales dentro del país y el ingreso de 
académicos extranjeros. La universidad pública debe contar entre sus docentes, en cada 
una de las escuelas profesionales o facultades, con un 10% de docentes extranjeros 
y un 10% de sus docentes nacionales que sus postgrados los hayan desarrollado en 
universidades extranjeras.  

8. Promover la equidad en la educación superior pública y privada, a través de PRONABEC, 
para facilitar el acceso, la permanencia y el egreso exitoso a los alumnos de menores 
recursos. Esto se expresa, por ejemplo, en el fortalecimiento de los programas de 
becas de Estado, como Beca 18, Beca Catedrático o Beca Presidente de la República.  

9. Fomentar una gobernanza moderna en las instituciones de educación superior, lo 
que supone promover una gestión efi ciente y efi caz de sus autoridades y funcionarios; 
usar intensivamente indicadores de calidad y TIC, tanto en la gestión institucional como 
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en la docencia, la investigación y la proyección; y promover la creación de consorcios 
macrorregionales de centros de educación superior para un mejor uso de los recursos 
humanos, económicos y tecnológicos.  

10. Impulsar la internacionalización de la educación superior a través de acuerdos, 
convenios, redes o alianzas con instituciones extranjeras de calidad que faciliten la 
innovación, la investigación y la movilidad efectiva de docentes y estudiantes en todas 
las especialidades.  

11. Hacer incrementos presupuestales anuales para llegar al 2021 con una inversión anual 
de seis mil dólares por estudiante en la educación pública superior. Esta inversión 
deberá ser acompañada por mecanismos legales para supervisar la correspondiente 
rendición de cuentas, la gestión efi ciente, el compromiso con la calidad y el cumplimiento 
de objetivos institucionales de sus autoridades responsables.  

12. Asegurar una adecuada integración entre la educación superior universitaria y la 
educación superior técnica mediante normas y políticas que faciliten la movilidad 
estudiantil entre las diversas instituciones y programas, y así hacer efectiva la posibilidad 
de una educación a lo largo de la vida.” (pp 22-23) 

II.2 Enfoque técnico, principales conceptos y metodología 

2.2.1. Enfoques que orientan el desarrollo de la consultoría 

Los desafíos como las oportunidades para el desarrollo de la educación superior confl uyen 
y se convierten en un contexto promisorio para impulsar, fortalecer y consolidar procesos 
de mejora de la calidad de los institutos de educación superior. Cuanto más estrecho sea 
el vínculo entre oferta formativa de los IES y las oportunidades de desarrollo local, regional 
y nacional, se contribuirá a un mayor acceso y permanencia a la educación superior. 
Cuanto más oferta de servicios de educación de calidad y una mejor transición entre la 
educación básica y la superior, la población joven contará con mayores oportunidades 
de contar con trayectorias educativas relevantes y signifi cativas para su desarrollo y el 
de su entorno. Cuanto más conexión se dé entre las demandas productivas (locales, 
regionales, nacionales), la oferta educativa a de los IES y las expectativas y potencialidades 
de los estudiantes, se va constituyendo un servicio que responde con mayor pertinencia 
al sujeto y el entorno. 

Considerando estos elementos del contexto actual peruano y en la perspectiva de 
diseñar un modelo y una propuesta de estrategia de implementación de un Sistema de 
Gestión Docente para Institutos Públicos de Educación Superior, la consultoría considera 
pertinente asumir como enfoque lo contenido en dos de las políticas de Estado: 

a) La política de acreditación de la calidad de las IES, liderada por el SINEACE y en 
aplicación a través del proyecto PROCALIDAD; y 

b) Modelos de diseño curricular basados en competencias en el contexto de la mejora 
de la calidad educativa 
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2.2.2. Modelo de aseguramiento de la calidad 

En el marco del control y garantía de la calidad, el mejoramiento permanente es una 
condición que depende de las políticas y mecanismos que las instituciones desarrollan 
para autoregular su funcionamiento, de tal manera que la evaluación externa se limita a 
la validación de los resultados de la autoevaluación interna (CINDA, 2009). 

En ese sentido, la acreditación es el reconocimiento de la calidad demostrada por 
una institución o por un programa educativo, a través del reconocimiento público y 
formal del cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en un informe de 
evaluación presentado por una entidad evaluadora y certifi cada por el órgano operador 
correspondiente, representado por el SINEACE en nuestro país. 

Los Estándares y Criterios de Evaluación son referentes de valoración y medición que 
permitan evaluaciones periódicas y secuenciales que permiten comprobar el incremento 
de los niveles de funcionamiento institucional requeridos para la excelencia, dentro 
del marco de un conjunto de dimensiones que describen los componentes de gestión 
institucional. 

2.2.3. Calidad en la educación superior  

La  evolución social y económica de los  países de Latinoamérica ha tenido efectos en 
el incremento de la cantidad de estudiantes y de la diversifi cación de la oferta de las 
instituciones de educación superior. Bajo estas condiciones, el concepto de calidad viene 
a ser un término relativo para comparar la idoneidad de las instituciones en función de su 
contexto y objetivos particulares. 

La calidad es una condición relacionada con un proceso de mejora continua que brinda 
seguridad y satisfacción tanto para quien recibe, como para quien brinda un servicio 
particular. De manera específi ca, se entiende por calidad educativa a la conformidad de 
requerimientos básicos necesarios para cumplir con el nivel óptimo de formación y a las 
metas de superación continua que se plantea la institución, haciendo uso efi ciente de 
sus recursos, para satisfacer adecuadamente las necesidades de la sociedad, (Gonzales y 
Espinoza, 2010) 

El SINEACE más que concluir en una defi nición, delimita aspectos importantes que deben 
considerarse en una aproximación a calidad educativa. Reconoce la educación con 
calidad como bien público al servicio de los ciudadanos, derecho humano fundamental 
que garantiza otros derechos y la centralidad del estudiante como sujeto de ese derecho. 

La calidad educativa en el Perú necesariamente contiene enfoques de equidad y 
pertinencia, por tanto requiere de signifi cados que respondan a la complejidad y diversidad 
del país, así como orientar los esfuerzos para cerrar las brechas en educación. 

Hablar de calidad es aludir a la fi nalidad que se persigue, que en el caso de la educación 
es la formación de la persona. En ese entendido, es ineludible preguntarse calidad para 
qué, es decir qué tipo de personas queremos formar y qué tipo de sociedad aspiramos 
tener.  
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La calidad en educación se evidencia en una formación integral y en su contribución al 
desarrollo. Implica una formación no solo en conocimientos sino también humanista, que 
desarrolla capacidades para ejercer la autonomía, el pensamiento crítico, la participación 
y la ciudadanía. La tarea encomendada al SINEACE de establecer estándares con fi nes de 
acreditación, implica que, al ser dichos estándares portadores de un concepto de calidad 
deben atender aspectos o factores esenciales de la misma.  

2.2.4. Política de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

En el Marco de la Ley Universitaria 30220 se publica el DS 0162015-MINEDU Política 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria con el objetivo 
de garantizar un servicio educativo universitario de calidad, que ofrezca un servicio de 
calidad centrado en el logro de un desempeño profesional competente en coherencia con 
valores ciudadanos. En ese sentido, se busca la organización sistémica de las instituciones 
de educación superior y un diseño de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) 
que permita hacia el 2021 proveer de un marco de confi anza sobre la oferta educativa 
superior universitaria en referencia a las posibilidades de inserción en el mercado laboral 
de los egresados y permita fomentar una sociedad movilizado por los principios de justicia, 
solidaridad, ética y respeto a la diferencia. 

Dentro de las condiciones para la construcción de un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad se prevé: 

1. Información confi able y oportuna para todos los actores del sistema universitario 

2. Fomento de la mejora en el desempeño en el marco de una cultura de la calidad y 
mejora continua 

3. Acreditación para la mejora continua 

4. Licenciamiento como garantía de condiciones básica de calidad 

La relación entre el licenciamiento y la acreditación hace referencia al papel del Estado 
para asegurar las condiciones básicas de calidad en la educación superior garantizando el 
bienestar individual y colectivo de la comunidad universitaria. Por lo tanto, el licenciamiento 
y la acreditación conforman dos etapas complementarias. 

II.3 Enfoques metodológicos  

2.3.1. Concepción del nuevo modelo 

El nuevo modelo plantea un giro en la concepción de la evaluación de la calidad educativa. 
Así, la evaluación de la calidad es un proceso formativo que permite establecer un análisis 
del quehacer institucional para desarrollar mejoras continuas en el marco de una cultura 
de la calidad. Por lo tanto, además de las consideraciones técnicas y de fi nanciamiento, 
su enfoque es principalmente cualitativo, demandando el desarrollo de capacidades y 
actitudes coherentes con el incremento de la calidad. 
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Por lo tanto, el foco principal recae en el proceso de autoevaluación, el cual va más 
allá del proceso de acreditación al permitir identifi car y superar las brechas de la calidad 
al implementar planes de mejora institucionales. Así, se establece una correspondencia 
entre los procesos internos impulsados por cada institución y los hitos que establece la 
acreditación, con la fi nalidad de cumplir con los perfi les de egreso e incrementar la efi cacia 
de los procesos de gestión. 

El modelo es coherente con la necesidad de incentivar la colaboración interregional, 
de tal manera que identifi ca congruencias con otras experiencias internacionales como 
el establecimiento de dimensiones, estándares y su cualidad descriptiva, es decir no 
prescriptiva o específi ca, de los indicadores (atendiendo las particularidades de cada IES) 
y el interés por verifi car el resultado fi nal del proceso de enseñanza-aprendizaje a través 
del seguimiento, monitoreo y evaluación de los egresados. 

2.3.2. Estructura del modelo 

La estructura del modelo está conformado por 4 dimensiones: Formación Integral, 
Gestión Estratégica, Soporte Institucional y Resultados. En este caso, la atención hacia las 
particularidades del entorno institucional, expresadas en su misión, visión y valores, así 
como los elementos del proceso de formación, que incluye el proceso de enseñanza, la 
investigación y la responsabilidad social, se manifi estan en el logro del perfi l de egreso de 
las y los estudiantes. 

Imagen N°. 1

  

Fuente: SINEACE, 2016  

El perfi l de egreso se convierte en un eje central y articulador del programa de estudios. El 
SINEACE reconoce que el perfi l de egreso es parte fundamental de la gestión estratégica y 
conduce a la planifi cación del programa, orienta el proceso de formación integral verifi cable 
en cada egresado.  

Asimismo, los grupos de interés son una fuente de información que enriquece el programa 
de estudios, infl uyendo sobre el diseño y los procesos dirigidos a lograr el perfi l de egreso e 
identifi car el grado de satisfacción con la formación de los egresados. 

 

1. Gestión
estratégica

Evalúa cómo se plani�ca y conduce la
institución o programa de estudios,
tomando en consideración el uso de la
información para la mejora continua

2. Formación
integral

Es el eje central. Evalúa el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el soporte a los 
estudiantes y docentes, así como procesos de
investigación y responsabilidad social.

  

3. Soporte
institucional

Evalúa los aspectos relacionados con la
gestión de recursos, infraestructura y el
soporte para lograr el bienestar de los
miembros de la institución educativa.

4. Resultados:
Veri�cación de
resultados de
aprendizaje o per�l
de egreso y objetivos
educacionales
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Imagen N°. 2

Fuente: SINEACE, 2016 

2.3.3. Matriz de estándares 

El nuevo modelo y matriz de estándares tiene el propósito de llamar a la refl exión y 
promover un mayor análisis y valoración de la relación entre: qué se propone el programa 
de estudios, qué efectivamente realiza, qué obtiene como resultado y qué tiene que 
hacer para mejorar. Pretende ser una herramienta que potencie la autoevaluación, instale 
una práctica de mejora continua y conduzca hacia la autorregulación. 

La nueva matriz de evaluación está organizada en 4 dimensiones, 12 factores y 34 
estándares que se acompañan de criterios a evaluar. 

Para evaluar el cumplimiento de cada uno de los estándares, el programa de estudios 
debe explicitar mediante evidencias verifi cables que se responde a lo exigido. Las fuentes 
de verifi cación pueden ser diversas, pero en todos los casos sustentar el cumplimiento 
del estándar. 

Descripción de dimensiones y factores 

Dimensión 1: Gestión estratégica 

Factor 1. Planifi cación del programa de estudios 

Los propósitos institucionales y el entorno social, cultural, científi co y tecnológico orientan 
los propósitos del programa de estudios y son revisados periódicamente mediante 
procesos participativos. El programa de estudios gestiona los recursos necesarios para el 
cumplimiento de dichos propósitos. 

Factor 2. Gestión del perfi l de egreso 

El programa de estudios defi ne, evalúa y actualiza el perfi l de egreso considerando los 
propósitos del instituto y escuela de educación superior y del programa, las expectativas 
de los grupos de interés y el entorno. Así mismo, utiliza la evaluación que se realiza en el 
logro del perfi l por parte de los egresados, para realizar la actualización del mismo. 

Plani�cación del programa de estudios

GESTIÓN ESTRATÉGICA

FORMACIÓN INTEGRAL

SOPORTE INSTITUCIONAL

Gestión del per�l
de egreso

Responsabilidad
social

Proceso enseñanza-aprendizaje

Gestión de los docentes

Servicios de 
bienestar

Infraestructura y
soporte

Recursos humanos
y �nancieros

Seguimiento a estudiantes

Investigación aplicada/Desarrollo
tecnológico/Innovación

Aseguramiento de la
calidad

Grupos de 
interes

Veri�cación del
per�l de egreso

RESULTADOS
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Factor 3. Aseguramiento de la calidad 

El programa de estudios implementa un sistema de gestión de calidad y se compromete 
con la mejora continua. DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 

Factor 4. Proceso enseñanza-aprendizaje 

El programa de estudios gestiona el documento curricular, incluyendo un plan de estudios 
fl exible que asegure una formación integral y el logro de las competencias a lo largo de 
la formación. El proceso de enseñanza aprendizaje está articulado con investigación y 
responsabilidad social, así como fortalecido por el intercambio de experiencias nacionales 
e internacionales. 

Factor 5. Gestión de los docentes 

El programa de estudios cuenta con el marco normativo y los mecanismos que permiten 
gestionar la calidad de la plana docente, reconoce las actividades de labor docente y 
ejecuta un plan de desarrollo académico para ellos. 

Factor 6. Seguimiento a estudiantes 

El programa de estudios asegura que los ingresantes cuentan con el perfi l de ingreso, 
asimismo, utiliza los mecanismos para el seguimiento y nivelación de las defi ciencias que 
podrían presentarse durante el proceso formativo. Las actividades extracurriculares están 
orientadas a la formación integral del estudiante. 

Factor 7. Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación 

El programa de estudios regula y asegura que los institutos y escuelas de educación 
superior realizan investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación y desarrollan 
vigilancia tecnológica de acuerdo a las especialidades de cada institución. 

Factor 8. Responsabilidad social 

Es la gestión ética y efi caz del impacto generado por el instituto y escuela de educación 
superior en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones, en el plano académico, de 
investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional. 

Dimensión 3: Soporte institucional 

Factor 9. Servicios de bienestar 

Los institutos y escuelas de educación superior brindan a los integrantes de su comunidad 
programas de bienestar que ayudan a su desempeño y formación. 

Factor 10. Infraestructura y soporte 

El programa de estudios cuenta con la infraestructura y equipamiento necesarios, así 
como los programas de desarrollo, mantenimiento y renovación de los mismos. Los 
centros de información y referencia brindan soporte a la formación y la investigación, así 
como el sistema de información y comunicación es un apoyo a la gestión. 
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Factor 11. Recursos humanos 

El programa de estudios cuenta con mecanismos para la gestión efi ciente del personal 
administrativo que tiene a su disposición, asegurando su desarrollo y sostenibilidad, así 
como el cumplimiento de sus funciones. 

Dimensión 4: Resultados 

Factor 12. Verifi cación del perfi l de egreso 

El programa de estudios implementa mecanismos para asegurar que los egresados logran 
el perfi l de egreso establecido en los documentos curriculares, además de mecanismos 
para evaluar el desempeño profesional y objetivos educacionales del egresado.  

2.3.4. Competencias 

En la actualidad las exigencias presentes en al ámbito laboral se defi nen por un contexto 
de amplia competitividad mundial, donde la educación y la capacitación son factores de 
desarrollo a largo plazo. Del mismo modo, la constante innovación dentro del mundo 
tecnológico permite un continuo desplazamiento de habilidades y conocimientos previos 
que demanda que los individuos desarrollen competencias para responder de forma 
sostenible a los retos que confi gura una evolución laboral acelerada. 

Cada día la sociedad demanda con más fuerza la formación de profesionales capaces 
no sólo de resolver con efi ciencia los problemas de la práctica profesional sino también y 
fundamentalmente de lograr un desempeño profesional ético, socialmente responsable. 
La formación profesional tradicional, basada en contenidos y el credencialismo, pareciera 
no ser capaz de responder efectivamente a esta demanda. 

Las universidades han estado tradicionalmente refugiadas en currículos centrados en 
contenidos y formas de enseñanza obsoletas. La formación basada en competencias 
podría constituirse en el puente entre el paradigma tradicional que depende de los 
créditos expresados en horas que miden el logro de retención de contenidos en los 
estudiantes y la revolución en el aprendizaje que mide sus resultados. 

El desempeño de las universidades se expresa típicamente en tasas de retención, de 
graduación y de empleo, resultados que no necesariamente son medida directa de lo 
que un estudiante sabe y puede hacer. Por contraste, las competencias y el aprendizaje 
que buscan medir, operan a un nivel mucho más específi co y requieren de descripciones 
y mediciones precisas del aprendizaje. 

Una competencia es más que conocimientos y habilidades, también incluye la habilidad 
para satisfacer demandas complejas mediante la esquematización y movimiento de 
recursos psicológicos (que incluye habilidades y actitudes) en un contexto particular, e 
indica características mínimas que deben reunir las competencias básicas para el buen 
desarrollo de las personas: Contribuir y ayudar a las personas a la valoración de resultados 
sociales e individuales y la satisfacción de sus demandas importantes, y ser importantes 
no sólo para especialistas sino para todas las personas1.  

1  Monroy Magaldi, D. (2008) Internacionalización de las IES en México: un estudio por comparación de casos en la participación del Proyecto ALFA-Tuning. FLACSO - 
Sede Académica de México, México.
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Así, el aprendizaje por competencias fomenta el desarrollo de capacidades que no se 
agotan en los saberes teóricos, sino que se desarrollan al resolver situaciones e identifi car 
problemas de, es decir cuando el estudiante tiene conciencia de que lo que aprende 
incrementa sus competencias en la resolución de situaciones concretas de su vida 
cotidiana. Pero no solo se trata de demostrar unas destrezas particulares, sino de producir 
resultados que son valorados por uno mismo y por los propósitos institucionales donde 
se despliegan dichas habilidades.  Por ello, la competencia no solo se manifi esta a través 
del comportamiento, sino que también depende del valor de los resultados de ese 
comportamiento dentro de una realidad organizacional específi ca.  

Por lo tanto las competencias pueden defi nirse como macro-habilidades que integran 
tres tipos de saberes o aprendizajes: conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y 
actitudinal (ser), las cuales se desarrollan en un ejercicio individual y colectivo2. 

Una de las aproximaciones más valoradas señala a la competencia como “una combinación 
entre destrezas, habilidades y conocimiento necesarios para desempeñar una tarea 
específi ca”3. El siguiente gráfi co permite diferenciar los términos que tienen una infl uencia 
reciproca en el desarrollo de las competencias: 

  

Fuente: Departament of education, Estados Unidos, 2001 

Por lo tanto, las competencias surgen de unos rasgos o características innatas de los 
individuos que determinan la motivación para adquirir ciertas destrezas y habilidades 
que se desarrollan mediante experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, las competencias 
son el resultado de experiencias integradoras de aprendizaje en que las destrezas, las 
habilidades y el conocimiento interactúan para resolver problemas cotidianos, mediante 
prácticas que permiten demostrar el resultado de aplicar las competencias. Así, El desafío 

2  Robles, E. (2005) Los docentes en el proceso de gestión de un currículo por competencias. Tesis para optar el grado de maestría en gestión de la educación. Lima, PUCP.
3  U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Defi ning and Assessing Learning: Exploring Competency-Based Initiatives. Washington, D.C.: U.S. 

Department of Education, National Center for Education Statistics, 2001.
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es determinar qué competencias pueden agregarse para entregar a los estudiantes la 
combinación óptima de destrezas, habilidades y conocimiento para desempeñar una 
tarea específi ca dentro de un contexto institucional y sociocultural determinado. 

2.3.5. Características de las competencias 

Carácter integrador 

La identifi cación de elementos concretos que conforman la competencia varía de una 
defi nición a otra; sin embargo, coinciden con lo que en el contexto pedagógico se 
identifi ca como conceptos, procedimientos y actitudes. Estos elementos vienen a señalar 
que para ser competente en algo se precisa emplear en forma conjunta y coordinada 
conocimientos o saberes teóricos, conceptuales, procedimientos o saberes aplicables y 
actitudes o disposiciones motivacionales que permiten llevar a cabo una tarea. 

Transferibles y multifuncionales 

Estas características se aplican especialmente a las competencias generales. Son 
transferibles en el sentido que son aplicables a múltiples situaciones y contextos, 
por ejemplo, académicos, familiares, laborales, sociales, etc. Las competencias son 
multifuncionales en el sentido que pueden ser utilizadas para conseguir diversos objetivos, 
resolver diferentes tipos de problemas y abordar diferentes tipos de trabajo. Constituyen 
un prerrequisito para los aprendizajes siguientes y tienen un valor predictivo en cuanto al 
comportamiento de cada individuo. 

Carácter dinámico e ilimitado 

El grado de perfectibilidad de las capacidades y competencias no tiene límites, ya que 
se trata de un continuo en el que cada persona de manera dinámica de acuerdo a sus 
circunstancias va respondiendo con niveles o grados de sufi ciencia variables a lo largo de 
la vida. Una persona es competente para algo cuando es capaz de resolver los problemas 
propios de ese ámbito de actuación. A medida que mejor resuelva el o los problemas, 
será más competente. 

Evaluables 

Las competencias presuponen capacidades potenciales. Estas se manifi estan por 
medio de las acciones o tareas que realiza una persona en una situación determinada. 
Las capacidades no son evaluables; en cambio las competencias si son verifi cables y 
evaluables. La relación que existe entre ambas se puede expresar como sigue: una 
persona sin capacidades no puede ser competente; pero se puede inferir la presencia 
de capacidades en personas competentes. Además, el logro de competencias va 
desarrollando capacidades  
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2.3.6. Tipos de competencias 

Competencias centradas en el sujeto 

1. Las competencias básicas, son esenciales y comunes para el aprendizaje, el 
desempeño laboral y el desarrollo vital de los individuos: Comunicación lingüística, 
matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, conocimiento cultural 
y artístico, tecnologías de información y la comunicación, aprender a aprender, 
autonomía e iniciativa personal.  

2. Las competencias personales, son aquellas que permiten realizar con éxito múltiples 
funciones, tales como conocerse a uno mismo, adaptarse a diferentes entornos, 
convivir con los demás, superar difi cultades y actuar de manera responsable.  

3. Las competencias profesionales o laborales son aquellas que garantizan la realización 
correcta de las tareas que demanda el ejercicio de una profesión. Para ser productivo 
en un trabajo no sólo es necesario haber tenido un buen aprendizaje, sino también 
tener en cuenta la incidencia de otras variables relacionadas al mundo laboral: la 
complejidad de su organización y el ambiente físico y social del mismo4.  

Competencia centrada en áreas temáticas 

1. Competencias genéricas, las cuales son capacidades que, independientemente 
de un entorno de aprendizaje concreto, deben ejercitarse en todos los planes de 
estudio pues resultan ser relevantes para desempeñar de manera óptima cualquier 
profesión. Estas competencias se pueden organizase en cuatro grupos: cognitivas 
(sistema intelectual del hombre), socio/afectivas (convivencia con otras personas, 
trabajo en grupo, colaboración, empatía, control de las emociones, etc.), tecnológicas 
(tecnologías de la información y comunicación y con la generación y aplicación del 
conocimiento) y metacognitivas (procesos cognitivos, regulación de la conducta, el 
aprender a aprender, aprendizaje autónomo y aplicación de los aprendizajes)  

2. Competencias específi cas, son capacidades y conocimientos relacionados con 
cada una de las disciplinas académicas y con su desempeño laboral. Conjunto 
de conocimientos conceptuales, procedimentales y condicionales sobre cuándo y 
cómo ejecutar determinadas acciones, para ello se requiere utilizar sus habilidades 
mentales y sociales adecuadas, donde se refl eje el dominio profesional que uno 
tiene. Son competencias propias de un perfi l formativo y profesional que pueden ser 
compartidas por campos afi nes.  

2.3.7. Formación por competencias en el marco del modelo de aseguramiento de la 
calidad 

Teniendo en cuenta el enfoque del nuevo modelo de calidad en la educación superior, 
el diseño del currículo por competencias demanda verifi car la coherencia y consistencia 
entre el programa de estudios vigente en cada Universidad mediante el diseño de una 
metodología y su posterior aplicación para evaluar la correspondencia entre el currículo 

4  Sanz de Acedo, M. (2010) Competencias cognitivas en educació n superior. Madrid: Narcea.
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de las carreras profesionales y el perfi l de egreso establecido. Por lo tanto, lo anterior se 
enmarca dentro de las estrategias institucionales para el aseguramiento de la calidad del 
servicio educativo 

Asimismo, tomando como referencia la naturaleza de las competencias, todo diseño 
curricular basado en sus componentes debe partir de la defi nición e impacto de las 
habilidades transversales, la cuales son el sustento de las habilidades disciplinares 
propuestos por el marco curricular. Por lo tanto, el eje orientador del currículo debe ser 
la aplicación de los conocimientos en situaciones prácticas, donde el conocimiento se 
convierte en un instrumento para la acción por encima de los saberes conceptuales 
solamente. Es así que las competencias permiten actuar en todas las dimensiones del 
desarrollo de la persona. 

Según Yaniz5 los programas o planes de estudio de formación basados en competencia 
deben caracterizarse por: 

• Enfocar la actuación, la práctica o aplicación y no el contenido 

• Mejorar la relevancia de lo que se aprende 

• Evitar la fragmentación tradicional de programas academicistas 

• Facilitar la integración de contenidos aplicables al trabajo 

• Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas 

• Favorecer la autonomía de los individuos 

• Transformar el papel del profesorado hacia una concepción de facilitador 

A pesar de ello, es necesario indicar que aún no existen estrategias establecidas, 
ampliamente consensuadas y efi caces para establecer un diseño curricular por 
competencias. Por ello, es necesario que cada institución se encuentre dispuesta a 
fl exibilizar los componentes de toda propuesta curricular que se dirija al aseguramiento 
de la calidad. A pesar de ello, existen experiencias de sistematización y normalización que 
dan pistas sobre cómo hacer más rápido y ágil el proceso de describir las competencias 
y ubicarlas en el centro del perfi l académico profesional de egreso, mediante la dirección 
de los siguientes principios6: 

1. Las competencias se determinan a partir de las identifi cación de problemas sociales, 
profesionales y disciplinares, presentes o del futuro. 

2. Los problemas se asumen como retos que a la vez son la base para orientar la 
formación. 

3. Cada competencia se describe como un desempeño íntegro e integral, en torno a 
un para qué. 

5  Yaniz, C. Las competencias en el currículo universitario: implicaciones para diseñar el aprendizaje y para la formación del profesorado. 
6 Tobón (2004). Formación basada en Competencias, pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. Ecoe Ediciones. Bogotá
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4. En cada competencia se determinan criterios con el fi n de orientar tanto su formación 
como evaluación y certifi cación. 

5. Los criterios buscan dar cuenta de los diferentes saberes que se integran en la 
competencia. Es así como se tienen criterios para el saber ser, criterios para el saber 
conocer y criterios para el saber hacer.  

2.3.8. El currículo por competencias 

El diseño curricular permite identifi car elementos que componen el currículo, haciendo 
evidente sus relaciones, principios y condiciones de organización En ese sentido se han 
identifi cado diversas formas de precisar lo que se entiende por currículo en función de un 
enfoque técnico, que hace referencia a la planifi cación óptima y continua de contenidos y 
experiencias de aprendizaje; un enfoque deliberativo, basado en una propuesta educativa 
fl exible que confi gura un marco general de resolución de problemas y un enfoque crítico, 
en tanto, se considera que el currículo es la expresión de un medio social y  contexto 
cultural específi co. 

El currículo por competencias implica ubicar al estudiante como actor central del proceso 
de aprendizaje. Por ello, requiere de una perspectiva pedagógica activa y constructivista 
que privilegie la resolución de problemas mediante tareas complejas o desafíos que 
inciten a los estudiantes a poner en práctica sus conocimientos.  

La evidencia indica que los procesos de aprendizaje basados en la resolución de 
problemas resultan en una mejor retención y comprensión de las disciplinas, así como 
en destrezas que devienen de la aplicación previa del conocimiento en la práctica que 
además implican habilidades de discusión y refl exión grupal7. En ese sentido, el Ministerio 
de Educación del Perú señala que: 

El currículo es un proceso que incluye aprendizajes formales y no formales que se 
organizan y desarrollan en función del educando y de su entorno. Esta concepción trae 
consigo la necesidad de construir un currículo fl exible y diversifi cado. 

El diseño curricular debe ser resultado de una discusión que involucra la participación 
de diversos actores y sectores. La participación de diversos actores fomenta un diseño 
curricular descentralizado, lo cual trae consigo la tarea de instalar capacidades y desarrollar 
competencias en los actores relevantes del proceso a nivel local, lo cual supone:  

• Supervisar la instalación de programas educativos y evaluar sus logros. 

• Apoyar el proceso de adaptación de la propuesta curricular de la institución a las 
necesidades del entorno.  

• Estimular la participación de actores y agentes educativos de la comunidad en la 
labor pedagógica. 

7 Schmidt, H.G. and Van der Molen, H.T. (2001). Self-Reported competency Ratings of graduates of a problem-based Medical curriculum, Academic Medicine, 76(5), 466– 
468.
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• Promover experiencias exitosas que permitan mejorar prácticas pedagógicas.  

• Activar y facilitar las labores de diseño y rediseño del Proyecto Educativo Institucional, 
y del Proyecto Curricular.  

• Participar del proceso de formulación de políticas educativas en el ámbito comunal, 
y de su posterior localización en los planes de desarrollo educativo municipal. 

Desde las IES el propósito central de usar competencias en el diseño curricular es generar 
una institución educativa que gestione con calidad el aprendizaje, con base en un 
proyecto educativo institucional compartido por la comunidad educativa, con estrategias 
de impacto que promuevan la formación integral de los estudiantes y fortalezcan un 
proyecto ético de vida.  

De esta manera se facilita el proceso de transición entre el término de los estudios y la 
incorporación al mercado laboral, en la medida en que los empleadores y los propios 
egresados tienen mayor información respecto de lo que éstos últimos son capaces de 
hacer, bajo la garantía de la institución formadora. Es decir, El desafío para las universidades, 
en este marco, reside en rediseñar sus matrices formativas alrededor de las competencias 
de salida, es decir del cumplimiento de los perfi les de egreso considerados dentro del 
modelo de calidad, más que alrededor de las tradicionales asignaturas.  

El diseño curricular basado en competencias permite incrementar las condiciones 
de empleabilidad en función de la posibilidad de transformar las experiencias de 
aprendizaje en resultados institucionales basados en desempeños8 

Por lo tanto, los elementos básicos del diseño curricular suponen: 

• Algún tipo de intenciones que servirán como guía del proceso.  

• Una planifi cación de estrategias iniciales a seguir.  

• Un ámbito de contenidos que servirán para la realización de las intenciones.  

• Algún esquema de evaluación para mejorar y/o controlar el proceso seguido. 

En este contexto las universidades también deben estar preparadas para afrontar algunos 
retos, como: 

• Adaptarse a las demandas de empleo. 

• Situarse en un contexto de gran competitividad donde se exige calidad y capacidad 
de cambio. 

• Mejorar la gestión institucional. 

• Incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión como en docencia; 

• Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como en lo social y 
económico; 

8 Naquin, S., & Holton, E., III (2003). Redefi ning state government leadership and managementdevelopment: A process for competency-based development. Public 
Personnel Management, 32(1), 23–46
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• Reubicarse en un escenario globalizado, que implica potenciar la interdisciplinariedad, 
el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad de docentes y estudiantes, los 
sistemas de acreditación compartidos.  

2.3.9. Metodología para el proceso de rediseño curricular basado en competencias 

El proceso de rediseño curricular requiere un abordaje crítico de los desafíos inherentes al 
cambio. Una de las condiciones más importante de atender al momento de implementar 
un rediseño curricular es el aparente divorcio que existe entre las competencias formuladas 
por el perfi l de egreso y las propuestas de enseñanza elaboradas y ofrecidas por los 
educadores desde una concepción de “libertad de cátedra”, estableciendo tensiones que 
demandan procesos de construcción colectiva de signifi cados.  

Frente a estos desafíos, un currículo orientado por competencias puede brindar la 
oportunidad de abrir un espacio de refl exión sobre procesos de diseño curricular, las 
prácticas de enseñanza y las formas de evaluación que se llevan a cabo en las entidades 
de educación superior.  

Estas condiciones pueden ser viables en tanto la gestión académica logre una articulación 
entre competencias y matrices curriculares (nivel macrocurricular), el ajuste del programa 
de cada unidad de enseñanza-aprendizaje (asignaturas, cursos o módulos) declarada 
en el perfi l de egreso, prestando especial atención a la relación entre el nivel de logro 
esperado para un determinado momento de la carrera y el alcance y la complejidad de 
los desempeños establecidos como resultados de aprendizaje (Evaluación) 

Para llevar a cabo los procesos de rediseño curricular es importante atribuir 
responsabilidades particulares a un comité de gestión curricular que pueda brindarle 
especial atención y recursos a su implementación dentro del marco de la mejora continúa 
propuesto por el modelo de calidad SINEACE-2016. En ese sentido, teniendo en cuenta 
que dicho modelo pone énfasis en la naturaleza sistemática de los procesos de gestión 
en las instituciones de educación superior, el rediseño curricular puede estar asociado 
con las siguientes dimensiones propuestas en el modelo: 

LIBRO 4 MARZO ok.indd   28 27/03/2018   14:12:06



29

Capítulo I:
Plan de Trabajo

Tabla N°. 3

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 

Factor 1. Planifi cación del programa de estudios 
Los propósitos institucionales y el entorno 
social, cultural, científi co y tecnológico orientan 
los propósitos del programa de estudios y son 
revisados periódicamente mediante procesos 
participativos. El programa de estudios gestiona 
los recursos necesarios para el cumplimiento de 
dichos propósitos. 

Factor 4. Proceso enseñanza-aprendizaje 

El programa de estudios gestiona el 
documento curricular, incluyendo un plan de 
estudios fl exible que asegure una formación 
integral y el logro de las competencias a lo 
largo de la formación. El proceso de enseñanza 
aprendizaje está articulado con investigación 
y responsabilidad social, así como fortalecido 
por el intercambio de experiencias nacionales 
e internacionales.  Factor 2. Gestión del perfi l de egreso 

El programa de estudios defi ne, evalúa y 
actualiza el perfi l de egreso considerando los 
propósitos del instituto y escuela de educación 
superior y del programa, las expectativas de 
los grupos de interés y el entorno. Así mismo, 
utiliza la evaluación que se realiza en el logro del 
perfi l por parte de los egresados, para realizar la 
actualización del mismo. 

En ese sentido, la clave está en clarifi car qué nivel de dominio de una competencia 
será abordada por cada unidad de enseñanza-aprendizaje. Luego se seleccionan los 
indicadores de logro que orientan la planifi cación didáctica y la evaluación. Por lo tanto, 
se implementa una modalidad de escalamiento de competencias9 entendido como la 
determinación para una misma competencia, de niveles crecientes de desempeño en 
función de la complejidad de situaciones que se ofrecen a los estudiantes para estimular 
su aprendizaje.   

Así, es necesario determinar qué competencias serán trabajadas en cada período de la 
carrera, teniendo en cuenta la dinámica del desarrollo propio de cada competencia y las 
formas en que éstas se complementan entre sí, tanto en forma horizontal (dentro de un 
semestre) como vertical (a lo largo de la carrera)  

2.3.10. Mapeo curricular 

Por otro lado, es importante que la gestión institucional apueste por el fomento de la 
participación colectiva de todos los actores institucional, particularmente docentes y 
estudiantes. Una modalidad para generar estos procesos es el mapeo curricular el cual 
permite generar representaciones visuales del currículum a partir de una matriz con 
categorías predeterminadas10. 

Los mapas curriculares se pueden revisar y actualizar con frecuencia para adaptarlos 
a necesidades cambiantes de los alumnos o del ambiente, y pueden conservarse en 
sistemas de información para hacerlos más accesibles. El proceso de mapeo curricular 

9 Tardif, J (2003) Développer un programme par compétences: de l’intention à la mise en oeuvre. Pédagogie collégiale , 16 (3), 36-44.
10 Jacobs (2004). Getting results with curriculum mapping. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development
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responde a tres cuestiones críticas: ¿Quién hace qué?, ¿Cómo se alinea lo que cada uno 
hace con las metas y estándares establecidos en el perfi l de egreso?, ¿Con qué nivel de 
efi ciencia y efectividad estamos trabajando para eso? 

El proceso de mapeo puede identifi car “recorridos curriculares” o secuencias de cursos 
relacionados en términos de contenido y que tienen responsabilidades compartidas en 
la generación de conocimiento y competencia de los alumnos. En Britton et al. (2008), 
la tarea de mapeo curricular la realizan los docentes en grupo de pares, para facilitar la 
apropiación del proceso, y los resultados se acumulan en un sistema de información ad 
hoc, para facilitar la visualización. 

Se entiende que los datos surgidos del mapeo curricular pueden servir para generar 
compromiso con el cambio, teniendo en cuenta que para que el cambio sea exitoso, se debe 
dar una combinación adecuada de demanda y apoyo a todos los involucrados   

2.3.11. Etapas de implementación 

Se toman en cuenta 5 etapas de implementación que dan cuenta de las condiciones básica 
para implementar un rediseño curricular por carreras y las modalidades de evaluación de 
los logros obtenidos. 

 

Fuente: Metodología para la revisión y actualización de un rediseño de currículo basado en competencias11  

11 Icarte, Gabriel A, & Labate, Hugo A. (2016). Metodología para la Revisión y Actualización de un Diseño Curricular de una Carrera Universitaria Incorporando Conceptos de 
Aprendizaje Basado en Competencias. Formación universitaria, 9(2), 03-16.

1.Procesamiento
pedagógico de las
competencias del
per�l de egreso

2. Elaboración de una
secuencia de progresión
de las competencias

3. Análisis sobre el aporte
de las asignaturas al
desarrollo de las
competencias

4. Actualización de los
programas y de la
malla curricular

5. Producción de
pruebas de logros

Imagen N°. 4
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 I)  Procesamiento pedagógico de las competencias establecidas en el perfi l 

En esta etapa se generan versiones pedagógicas de las competencias a partir del análisis 
de las competencias que forman el perfi l de egreso de la carrera. Debido a que las 
competencias del perfi l de egreso fueron formuladas en acuerdo con la comunidad de 
usuarios y profesionales, estas describen el quehacer competente de un graduado, a 
diferencia de las versiones pedagógicas de las competencias que describen el quehacer 
de un estudiante antes de graduarse.  

Estas versiones pedagógicas de las competencias permiten generar elementos 
orientadores concretos para seleccionar asignaturas, cursos o módulos (la estructuración 
de la malla curricular o aspecto macrocurricular), y para dirigir la organización de la 
enseñanza y la evaluación (aspecto microcurricular). Para el desarrollo de esta etapa, se 
requieren de las competencias defi nidas en el perfi l de egreso para la formulación de una 
versión de éstas en un contexto pedagógico.  

Luego, estas versiones son analizadas y validadas a través de reuniones sucesivas con los 
docentes de las carreras, ya que ellos son los responsables de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. El resultado de esta etapa es un documento que contiene las versiones 
pedagógicas de cada una de las competencias del perfi l de egreso.  

II)  Elaboración de una secuencia de progresión de las competencias  

El objetivo de esta etapa es desagregar las competencias del perfi l en niveles o escalones. 
Para el desarrollo de esta etapa, se requieren de las versiones pedagógicas de cada una 
de las competencias del perfi l de egreso, obtenidas en la etapa 1. Posteriormente, los 
docentes de la carrera deben defi nir en cuantos niveles desagregarán las competencias.  

Luego, para cada competencia, y en cada nivel, corresponde acordar el tipo de evidencia 
que deben producir los alumnos para que se reconozca como alcanzado. Lo anterior 
puede realizarse a través de sucesivas reuniones acordando y utilizando una representación 
gráfi ca que permita verifi car si las evidencias propuestas refl ejan una progresión en el 
desarrollo de la competencia. El resultado generado en esta etapa es una matriz, que 
señale las evidencias (o productos) que el estudiante debe ser capaz de realizar, para 
cada nivel de cada competencia.  

Insumos para esta etapa son la versión pedagógica de las competencias y su resultado es 
un mapa progresivo de evidencias de cada competencia. 

III)  Análisis sobre el aporte de las asignaturas al desarrollo de las competencias 

El objetivo de esta etapa es analizar la existencia de la progresión del aprendizaje y 
desarrollo de las competencias según lo establecido en el conjunto de programas de la 
malla curricular.   

Para el desarrollo de esta etapa, se requieren de las competencias del perfi l de egreso, 
los programas de asignaturas y la malla curricular, insumos que son resultado del proceso 
de rediseño curricular. Con estos elementos, un profesor debe revisar las competencias 
señaladas en cada unidad de trabajo-aprendizaje y establecer cuáles y cuantas 
competencias son abordadas en cada nivel de la malla curricular. Para realizar esta 
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tarea es conveniente utilizar una herramienta gráfi ca, que permita evidenciar la mayor o 
menor concentración de competencias señaladas en los programas de asignaturas en los 
distintos niveles de la malla. 

A partir del análisis se registra: (i) si hay algunas competencias sobre las que se trabaja 
relativamente poco en el conjunto de materias (competencias poco atendidas); (ii) si hay 
algunas competencias que aparecen mencionadas muchas veces a lo largo de la carrera 
(competencias sobrerrepresentadas); y (iii) si el despliegue temporal de las competencias 
se distribuye de manera pareja a lo largo de toda la carrera o si se concentra el desarrollo 
de determinadas competencias en un período de tiempo muy corto.  

IV  Actualización de los programas y de la malla curricular  

El objetivo de esta etapa es actualizar los programas de asignaturas y la malla curricular. 
En esta etapa, se producen las recomendaciones para aumentar la correlación entre la 
malla, los programas y el perfi l de egreso. Esto implica atender las conclusiones obtenidas 
en la etapa anterior y, por ejemplo, seleccionar qué competencias poco atendidas hay 
que abordar más tempranamente en las asignaturas de la malla, qué competencias 
sobrerrepresentadas hay que eliminar de algunos programas de asignatura, y revisar que 
el desarrollo de las competencias a lo largo de la malla siga una progresión adecuada.  

Para el desarrollo de esta etapa se requiere de los resultados del análisis realizado en la 
etapa 3 y los niveles con las evidencias de las competencias de la etapa 2, además de los 
programas de asignaturas y la malla curricular, obtenidos del proceso de rediseño.  

En base a estos insumos, los profesores deben reunirse para acordar y modifi car, si 
fuese necesario, los programas de asignaturas al menos en aspectos relacionados a: 
competencias y su nivel de desarrollo, resultados de aprendizaje y métodos de evaluación 
con el objeto de obtener un programa consistente y coherente. Lo anterior deberá 
realizarse considerando una progresión sostenida y equilibrada en el desarrollo de las 
competencias.  

El resultado de esta etapa son programas de asignaturas actualizados, una malla 
actualizada y un mapa de la progresión del desarrollo para cada una de las competencias 
en cada nivel de la malla. Este mapa puede ser implementado a través de gráfi cos.  

V)  Producción de pruebas de logros 

El objetivo de esta etapa es establecer y defi nir los mecanismos que permitirán medir el 
desarrollo de las competencias en los estudiantes. Para desarrollar esta etapa se requiere 
de los insumos producidos en la etapa 4: programas de asignaturas actualizados, malla 
curricular actualizada y el mapa de la progresión del desarrollo de las competencias.  
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Una vez que los programas han sido actualizados, los profesores deben reunirse para 
acordar un determinado momento de la carrera, por ejemplo hacia la mitad y hacia el 
fi nal, y defi nir a partir de las evidencias defi nidas en las competencias y sus niveles para 
ese momento, según lo especifi cado en el mapa de la progresión del desarrollo de las 
competencias, un conjunto de situaciones integradoras de evaluación que permitan 
medir si los estudiantes están llegando al logro esperado. 

El resultado de esta etapa será la defi nición de una o varias instancias que permitan 
evaluar el grado de desarrollo de las competencias en el estudiante (prueba de logros). 
Estas instancias pueden ser pruebas escritas, portafolios con herramientas específi cas, 
informes externos, prácticas profesionales, entre otras. 
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III.  Escenarios de riesgos y plan de contingencia 

En el proceso de planifi cación de la presente consultoría se ha identifi cado dos escenarios de 
riesgos, para cada una de ellas se sugiere acciones de contingencia, las mismas que serán 
negociadas con el equipo de ProCalidad. 

Tabla 4: Escenario de Riego y Acciones de contingencia 

Escenarios de Riego Acción de contingencia sugerida 

Escenario 1: Acciones de paros o huelgas en 
las universidades usuarias del servicio. 

Según comunicación mantenida con los 
responsables de los equipos técnicos de la 
IES, la UNDAC y la UNHV se encuentra en 
periodo de paro, y en el mes de febrero (2017) 
completará sus vacaciones, recién retomando 
sus actividades las primeras semanas del mes 
de marzo.

1. Completar los tres primeros productos de 
la consultoría, considerando que estas son 
principalmente trabajo de gabinete (Producto 
N° 1: Plan de Trabajo,  Producto  N °   
2: Experiencias exitosas en diseño, ejecución, 
monitoreo y evaluación de proyecto educativo 
y/o currículo por competencias en universidades 
de América Latina, y Producto N° 3: Diseño 
metodológico para la evaluación participativa 
del proyecto/modelo educativo institucional o 
currículo de las carreras) 

2. Suspender el desarrollo del servicio por un 
periodo de 6 semanas del 06/02/17 a 19/03/17, 
lo cual implica fi rmar una adenda al contrato.

Escenario 2: Instituciones de Educación 
Superior que ya culminaron sus procesos de 
acreditación. De las 8 carreras profesionales 
enmarcadas en el presente contrato, 5 de ellas 
ya culminaron sus proceso de acreditación (Ver 
anexo 1), lo cual implicaría que ya no requieren 
el servicio.

3. En caso la IES ya se encuentra acreditada, el 
trabajo se enfocará en el marco de un proceso 
de mejora continua, con miras a su 2da 
acreditación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Nivel de avance en el proceso de acreditación de las IES. 

Región Universidad 
Carrera 

profesional 
Estado actual Documento sustentarlo 

Huánuco Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizán

Educación 
Física 

Acreditada Resolución de Presidencia 
del Consejo 

Directivo Ad Hoc N° 
085 -2016-S INEACE/
CDAH-P

Huánuco Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizán 

Ingeniería 
Agroindustrial 

Evaluación 
Externa 

Huánuco Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizán 

Psicología Acreditada Resolución de 
Presidencia del Consejo 
Directivo  
Ad Hoc  N °   
085 -2016-S INEACE/
CDAH-P 

Huánuco Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizán 

Agronomía Evaluación 
Externa 

 

Huánuco Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizán 

Institucional  Autoevaluación

Pasco Universidad 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión 

Educación 
Inicial 

Acreditada Resolución de 
Presidencia del Consejo 
Directivo Ad Hoc  N° 
056- 2016- SINEACE/
CDAH- P 

Pasco Universidad 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión 

Educación 
Secundaria: 
Matemática – 
Física 

Acreditada Resolución de 
Presidencia del Consejo 
Directivo Ad Hoc N° 
091 -2016 -S INEACE/
CDAH-P

Lima  Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 

Farmacia y 
Bioquímica 

Acreditada Resolución de 
Presidencia del Consejo 
Directivo Ad Hoc  
N° 129-2016-SINEACE/
CDAH-P 

Fuente: https://www.sineace.gob.pe/mapa-de-acreditacion-en-el-peru/ 
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Capítulo II:
Experiencias exitosas en diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de proyecto educativo y/o currículo por competencias 

en Universidades de América Latina

I.  Aspectos generales y metodológicos 

I.1 Antecedentes 

Según se señala en los términos de referencia, la presente consultoría se enmarcar dentro 
de las acciones del Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior – 
PROCALIDAD, que tiene por objetivo central el mejoramiento de la calidad en la educación 
superior en el Perú.  

PROCALIDAD es fi nanciado por el gobierno del Perú y por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), a través del Contrato de Préstamo N° 8212-PE, el cual 
es ejecutado por la Unidad Ejecutora 02: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
Superior”, del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Superior- SINEACE. 

Se señala que, el proyectos a través de su Componente N° 3 “Fondo de Mejoramiento de 
la Calidad - FEC”, brinda incentivos fi nancieros a las Instituciones Públicas de Educación 
Superior (Institutos y Universidades) que ofrecen carreras de formación docente, ciencias 
de la salud y, ciencia y tecnología (incentivos a las carreras); así como, para las instituciones 
propiamente dichas (incentivos a la institución) que se encuentran realizando esfuerzos 
por lograr su acreditación o su excelencia (segunda acreditación). 

En el proceso de convocatoria a las IES para el fi nanciamiento de Planes de Mejora, 
han sido favorecidos institutos de Educación Superior, con el fi nanciamiento del Plan de 
Mejora (Institucional y de Carreras); los mismos que proponen, entre otros, la contratación 
de un consultor (fi rma consultora) califi cado, con experiencia comprobable en la materia 
de consultoría para alcanzar los objetivos propuestos en los mencionados Planes de 
Mejora. 

En ese marco, con fecha 06 de octubre del 2016, Gestiona y Aprende presentó 
a PROCALIDAD su Propuesta Técnica y Financiera para desarrollar el servicio 
“ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL O DE CARRERA Y/O 
EL REDISEÑO CURRICULAR DE CARRERAS PROFESIONALES BAJO EL ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS, ASEGURANDO LA COHERENCIA ENTRE SUS ELEMENTOS CON DICHO 
PROYECTO Y CON EL MODELO DE CALIDAD 

CORRESPONDIENTE”, siendo adjudicada el día 12 de diciembre del mismos año, y 
estipulándose en el contrato dar inicio al desarrollo del servicio el 16 de enero del 2017. 

Con fecha 20 de enero se presentó el primer producto de la consultoría (PLAN DE TRABAJO), 
el presente documento corresponde al segundo producto la misma que comprende la 
descripción y análisis de tres (03) experiencias exitosas en diseño, ejecución, monitoreo 
y evaluación de proyecto educativo y/o currículo por competencias en universidades de 
América Latina. 
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I.2 Objetivo, alcance y propósito del producto 

El objetivo específi co del presente producto (N° 2) es la identifi car, describir y analizar 
tres (03) experiencias exitosas en diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de proyecto 
educativo y/o currículo por competencias en universidades de América Latina. 

El presente documento corresponde a una sistematización documental, es decir, las 
experiencias elegidas han sido tomadas de fuentes secundarias. 

Este producto tiene por propósito identifi car insumos (procesos, instrumentos y lecciones 
aprendidas) para evaluar y rediseñar el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán (UNHV) y los Currículo de 07 carreras profesionales; 04 carreras 
de la UNHV, 02 carreras de la UNDAC y una carrera de la UNMSM. 

I.3 Criterios de selección de las experiencias exitosas y proceso de desarrollo del 
producto 

I.3.1 Criterios de selección 

Para la selección de las experiencias exitosas se ha defi nidos dos criterios; Nivel de 
documentación de las experiencias y Posición en el ranking de universidades, en la tabla 
adjunta se ahonda en la descripción y justifi cación de cada una de ellas: 

Tabla 5: Criterio de selección de las experiencias 

Criterios Descripción Justifi cación 

1.  Nivel de 
documentación de las 
experiencias

Se elegirán las experiencias con 
mayor detalle de información 
respecto a:

• Descripción del contexto 
(Interno y externo) 

• Descripción del enfoque teórico 
y metodológico adaptado 

• Descripción del proceso de 
diseño / rediseño Curricular 
por competencias

• Descripción del proceso 
de implementación y 
evaluación del currículo por 
competencias.   

Considerando que el propósito del 
presente producto es identifi car 
insumos (metodología, procesos, 
instrumentos y lecciones aprendidas), 
las experiencias más y mejor detalladas 
proporcionan más insumos.

2. Posición en 
el Ranking de   
universidades 

Se elegirán los casos que 
corresponden a las universidades 
con mejor posición en el Ranking 
de mejores universidades 2016, 
según la consultora británica QR1. 

El ranking de mejores universidades es 
un variable aproxis de éxito.

El ranking de mejores universidades 
es un constructo que pondera un 
conjunto de variables vinculadas a 
calidad (estándar) y percepción de 
expertos y usuarios.  

Fuente: Equipo consultor – Gestiona y Aprende. 

1 http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2016
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 I.3.2 Proceso de desarrollo del producto 

El presente documento ha sido desarrollado siguiendo la lógica y pasos descritos en la 
ilustración adjunta: 

Imagen 5: Proceso de desarrollo de la consultoría 

Defi nición de criterios de selección

Búsqueda y primera preselección de experiencias. 

Se han elegido las experiencias vinculadas a diseño, 
ejecución, monitoreo y evaluación de Proyecto Educativo 
y/o Currículo por competencias, 26 casos preseleccionadas 
(ver anexo 1).    

Elaboración de la fi cha técnica para sistematizar la experiencia.

 Habiendo revisado los 26 casos he identifi cado aspectos 
comunes en su documentación de modo tal puedan ser 
comparables. 

Segunda preselección de experiencias. 
Se han elegido las experiencias con mayor detalle de 
información respecto a: descripción del contexto (interno 
y externo) y descripción teórica y metodológica de la 
experiencia.  

Selección de las experiencias exitosas. 

Usando el ranking de mejores universidades de 
Latinoamérica 2016 (Consultora Británica QR) se ha 
seleccionada las cuatro (04) experiencias exitosas.  

Descripción y análisis comparativo de la de las experiencias 
exitosas. 

 

              Fuente: Equipo consultor – Gestiona y Aprende. 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6
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II. Experiencias exitosas en proyecto educativo y/o currículo por 
competencias en universidades de América Latina 

II.1 Ficha Técnica de las Experiencias Exitosas 

Tomando los criterios y proceso descrito en el acápite I.3 del capítulo anterior, se 
han seleccionados cuatro (04) experiencias exitosas2, en la tabla adjunta se lista cada 
experiencia señalando el país, la universidad y el caso estudiado. 

Tabla 8: Experiencias exitosas seleccionadas 

Ficha País Universidad Nombre de la experiencia 

N° 1 Chile 
Universidad de 
Talca 

Diseño curricular basado en competencias 
y aseguramiento de la calidad en la 
transformación curricular de la Universidad de 
Talca 

N° 2 Argentina 
Universidad 
Nacional de Cuyo 

La experiencia de la universidad nacional 
de Cuyo en el desarrollo curricular por 
competencias. aspectos metodológicos 

N° 3 Colombia 
Pontifi cia 
Universidad 
Javeriana 

Proceso de refl exión y evaluacion curricular - una 
opción por la fl exibilización de los programas 
académicos de pregrado; la experiencia de la 
Pontifi cia Universidad Javeriana 

N° 4 Perú 
Universidad 
Peruana Cayetano 
Heredia 

hacia un currículo por competencias en la 
facultad de medicina Alberto Hurtado de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Fuente: Equipo consultor – Gestiona y Aprende.    

En los siguiente sub-acápites (II.1.1 al II.1.4) se describe y analiza cada uno de las 
experiencias, relevando los siguientes puntos: 

• Descripción del contexto (Interno y externo) 

• Descripción del enfoque teórico y metodológico adaptado 

• Descripción del proceso de diseño / rediseño Curricular por competencias 

• Descripción del proceso de implementación y evaluación del currículo por 
competencias.  

2 Si bien en los TDR y contrato, se solicita la descripción y análisis de tres (03) experiencias exitosas, el equipo consultor ha trabajo cuatro (04) casos, la cuarta experiencia 
corresponde a una universidad peruana, lo cual nos permite recoger lecciones aprendidas del contexto local (Perú).
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II.1.1 Ficha técnica de la experiencia N° 1: DISEÑO CURRICULAR BASADO EN 
COMPETENCIAS Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN 
CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA.  

Parte I: Descripcción del contexto 

La experiencia se centra en la descripción de la transformación curricular de la 
universidad, desarrollada en etapas sucesivas e interrelacionadas de diseño, instalación e 
implementación del cambio, infl uidas transversalmente por las etapas de apropiación por 
parte de la comunidad universitaria y evaluación sistemática de los avances y alcances que 
va teniendo la transformación en hitos claves como: habilitación y desempeño docente, 
gestión del currículo, resultados de aprendizajes y satisfacción de los estudiantes con el 
proceso formativo que están vivenciando. 

En su contexto regional particular esta experiencia de transformación curricular ha sido 
valorada como pionera y se reconocen los benefi cios de su divulgación.  

Parte II: Defi nición teórico metodológica del curriculo por competencias adoptado 

La propuesta y el plan de acción 

Se consideran 3 niveles: 

• Primer nivel, es importante dar cuenta de los fundamentos institucionales para el 
cambio, que surgen de las necesidades y demandas en términos formativos a nivel 
de la sociedad y de los cuales la institución opta por hacerse cargo a través de dicho 
diseño curricular. En ese sentido, es necesario explicitar cómo la misión y el plan 
estratégico de la universidad enmarcan el diseño que se realiza.  

Al recoger las impresiones diagnósticas sobre la necesidad de implementar un currículo 
por competencias en función de las demandas sociales y profesionales de la región, se 
constata el refl ejo de estos factores en la misión de la universidad y su plan estratégico.  

• La formación de personas dentro de un marco valórico. 

• La búsqueda de la excelencia en el cultivo de las ciencias, las artes, las letras y la 
innovación tecnológica. 

• El compromiso con el progreso y bienestar regional y del país, en permanente diálogo 
e interacción con el entorno social, cultural y económico, tanto local como global

Orientaciones para gestionar calidad del diseño curricular en este nivel: 
Es importante que la institución determine previamente una relación directa entre 
sus propósitos a largo plazo (misión-visión) y determinar las condiciones y recursos 
institucionales para generar dicho cambio 
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• Segundo nivel, se defi nen el modelo educativo y  aseguramiento de la calidad, 
teniendo en cuenta:  

Parte III: Diseño/rediseño curricular 

i. Identifi car por qué se opta por un diseño curricular basado en competencias y cómo 
se conceptualiza el mismo. 

En la experiencia de la universidad la motivación por optar por este diseño curricular 
incluyó la oportunidad de: 

• Diseñar, planifi car e implementar el proceso formativo, teniendo en cuenta los 
procedimientos y actitudes (saber, saber hacer, saber estar y saber convivir) 

• Visualizar el proceso de enseñanza, pensando en las competencias que los 
estudiantes deben desarrollar en la acción, es decir, en la aplicación de los 
conocimientos, habilidades y actitudes que van  desarrollando en un desempeño 
profesional especifi co, el que a su vez está condicionado por un medio sociotécnico-
cultural complejo y variable. 

• Redireccionar las metodologías y procesos evaluativos hacia la promoción de 
situaciones experienciales al interior de cada currículo formativo. 

Respecto a la conceptualización de las competencias, la universidad considera el enfoque 
propuesto por la corriente franco-canadiense, la cual enfatiza el “saber actuar en un 
contexto particular, poniendo en juego los recursos personales y contextuales (incluyendo 
redes) para la solución de un problema específi co, con un proceso de refl exión sobre lo 
que se está haciendo” (Talca, 2008)  

ii. Generar el perfi l de egreso basado en competencias deseado para el futuro profesional 
en formación y que constituye en parte una respuesta a las demandas de la sociedad, 
así como también a los anhelos académicos y al sello institucional. 

El perfi l profesional consideró diversas competencias en función del dominio del ejercicio 
profesional y la formación, los cuales se convierten en capacidades dentro de los contextos 
laborales. Las capacidades están referidas a logros parciales de las competencias y las 
tareas representan actividades específi cas, con una duración determinada, que son las 
unidades básicas del ejercicio de la competencia 

Posteriormente, se construyó una matriz de análisis que permitiera redactar cada una 
de las capacidades en términos de acciones sobre objetos específi cos (materiales o 
inmateriales), otorgándole un cualifi cativo a dicha acción. A través de un proceso de 
síntesis se generaron nuevas estructuras donde los ejes están determinados por los 
dominios centrales de competencias de la profesión. Esto requirió la organización de 
las competencias (ordinal y secuencial) y la asignación de tiempos para el aprendizaje 
(Hawes, 2017)  
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iii. Declarar los principios pedagógicos que subyacen al nuevo modelo educativo. 

En el caso de la universidad de Talca se consideran: 

• Una universidad que aprende y enseña. 

• La enseñanza y el aprendizaje como una función ética. 

• El sentido de construcción social del conocimiento. 

• La concentración en los estudiantes que aprenden. 

• La confi guración y constitución de redes  

iv. Especifi car el rol que le corresponde a docentes y a estudiantes. 

Este componente implica considerar y relevar en la formación docente las dimensiones 
relativas ya no sólo a la especialidad (saber disciplinar), sino también a las prácticas 
comunicacionales, metodológicas y evaluativas que deben acompañar la formación de 
los profesionales de la universidad, a la luz del modelo basado en competencias por el 
cual se ha optado, en función de la comunidad académica, los estudiantes, el currículo 
de formación, y la institucionalidad universitaria (Hawes, 2017) 

Así, la plana docente:  

• Está habilitada para organizar y apoyar sistemáticamente el proceso de aprendizaje 
con una mirada contextualizada, tomando en cuenta el campo profesional de 
desempeño futuro de los estudiantes. 

• Reconoce que no todos aprenden de la misma forma, al mismo ritmo y con los 
mismos estímulos. 

• Tiene en cuenta la importancia que tiene para el que aprende el trabajar con otros, 
estimula y entrena esta capacidad en sus estudiantes. 

• Utiliza tecnologías de información y comunicación en forma plena, en tanto 
éstas constituyen un recurso que permite ofrecer a los estudiantes ambientes de 
aprendizaje diferenciados. 

• Se encarga de contextualizar el saber disciplinar y profesional, de modo de conseguir 
que los estudiantes adquieran los fundamentos básicos y las aplicaciones de la 
disciplina, como recursos que deberán movilizar para un desempeño profesional 
competente. 

• Concibe la evaluación como una etapa inherente e integrada al proceso de enseñanza-
aprendizaje, que permite al estudiante dar un signifi cado a su aprendizaje, tener una 
visión sobre sus progresos, compartirlos con otros y conocer los niveles de logro que 
va alcanzando durante su trayectoria de formación. 
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• Retroalimenta permanentemente a los estudiantes, posibilitando conocer 
progresivamente el grado de avance en el desarrollo de sus competencias 

Respecto al estudiante se asume como protagonista o actor principal del proceso 
formativo. El mismo interactúa activamente con los nuevos conocimientos que le son 
presentados, con el fi n de construir relaciones signifi cativas a partir de lo que él ya conoce 
(Tardif, 1999). Por lo tanto, frente al propio aprendizaje, el estudiante adopta un ejercicio 
autónomo respecto a la gestión del conocimiento adoptando un rol activo, planifi cando, 
supervisando y evaluando sus logros.  

PARTE IV: Implementación del currículo  

v.  Señalar el modelo de gestión de la calidad del proceso formativo que se seguirá, 
con el objeto de realizar la evaluación de la puesta en funcionamiento del diseño y 
proceder, de ser necesario, a los ajustes requeridos. 

Tales como  infraestructura física, tecnológica y otras; a la habilitación docente y a la 
gestión del cambio. 

Se desarrollan comités de gestión curricular que puedan brindar apoyo para la 
implementación del nuevo currículo, tales como:  

• Apoyos para la habilitación, actualización y profundización de competencias 
pedagógicas que debieran poseer los docentes para: seleccionar, intencionar, diseñar 
e innovar exitosamente en estrategias de enseñanza y evaluación de desempeños, a 
fi n de potenciar el aprendizaje efectivo de los estudiantes. 

• Mecanismos formales de seguimiento, monitoreo y evaluación para contar con 
información sobre el desarrollo de la implementación del nuevo diseño curricular. 

• Evaluar, al menos en ciertos hitos de la formación del logro de aprendizajes asociados 
a las competencias claves comprometidas en los perfi les de egreso de las carreras en 
transformación curricular. 

• Gestionar paulatinamente el cambio al interior de la institución. 

Se trabaja en la generación de un sistema de evaluación de la dimensión docente del 
académico de la Universidad de Talca, que:  

• Considere el impacto de la docencia en los resultados de aprendizaje. Para realizar 
esto se ha generado un perfi l docente coherente con el enfoque curricular de la 
Universidad que nutre y constituye el marco de referencia a dicha evaluación. 

• Represente una evaluación integral que incluya juicios evaluativos de variados 
actores claves: estudiantes, pares docentes y autoridades. 

• Considere diferentes métodos evaluativos: autoevaluación, coevaluación (de pares) 
heteroevaluación (superiores jerárquicos) 

En lo que se refi ere al ámbito “Gestión del Currículo”, en una primera etapa se ha considerado 
clave evaluar formativamente los syllabus, de modo que los docentes comprendan la 
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lógica de la formación basada en competencias y puedan aplicarla en la organización de 
su módulo como contribuyente a un perfi l de egreso confi gurado en esa línea. En una 
segunda etapa se espera evaluar formativamente también la implementación del módulo 
que hace el docente durante el proceso de desarrollo del mismo, de modo de contribuir 
a su optimización en una lógica de gestión permanente de la calidad de la formación. 

Dentro de este mismo hito, se evalúa formativamente la revisión que realizan las carreras 
de sus planes de formación y perfi les de egreso declarados, con el objeto de ajustarlos 
periódicamente. Es decir, cada carrera puede defi nir trayectorias para cada competencia 
declarada.  

Orientaciones para gestionar calidad del diseño curricular en este nivel:  

Fomentar un marco conceptual compartido institucionalmente tanto para la defi nición 
del enfoque como del concepto operativo de competencia al que se adscribirá  

Para este nivel es necesario prever, desde el diseño, cuáles son y cómo se atenderán 
las condiciones que resultan críticas para promover la implementación exitosa del 
cambio curricular propuesto y también, diseñar modalidades apropiadas a la cultura y al 
contexto organizacional, que posibiliten gestionar la calidad del nuevo diseño curricular.  

• Tercer nivel, es necesario focalizarse en el diseño del trabajo académico que debe 
realizar el estudiante para desarrollar paulatinamente las competencias propuestas 
en el perfi l. El perfi l formativo propuesto se concreta en la defi nición de un itinerario 
formativo específi co y en su implementación, tanto en el tiempo presencial como 
en el no presencial, involucrando el trabajo académico total que debe realizar el 
estudiante. 

Esto se llevó a cabo gracias a una modularización que establece una relación que 
promueve la coherencia entre las competencias declaradas y la organización del trabajo 
académico del estudiante en torno a módulos impartidos semestral o anualmente. Este 
componente se desarrolla en función de los módulos de aprendizaje, silabus y el plan de 
clases. 

Orientaciones para gestionar calidad del diseño curricular en este nivel: 

El diseño debe prescribir como se concretará en el itinerario formativo del estudiante la 
organización curricular de su proceso de aprendizaje, con qué fi n y cómo se intencionará 
que dicho itinerario se cumpla.   

El cuadro siguiente presenta la matriz de análisis a utilizar para explorar el diseño curricular 
efectuado en la Universidad en los tres niveles considerados. 
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Tabla 9: Matriz de Análisis para explorar el Diseño Curricular
 

AMBITOS CONSIDERADOS EN 
EL NIVEL

PREGUNTAS CLAVES

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
N

 A
 C

O
N

SI
D

ER
A

R
 A

 P
A

R
TI

R
 D

E 
LA

 E
XP

ER
IE

N
C

IA

P
R

IM
ER

 N
IV

EL

Misión de la Universidad - ¿De qué necesidades y demandas de la 
sociedad, en términos formativos, deseaba 
hacerse cargo la institución al efectuar un 
diseño curricular basado en competencias?

- ¿Cómo la misión institucional enmarca el 
diseño curricular que se realiza?

Plan Estratégico de la Universidad -¿Cómo el Plan Estratégico institucional 
enmarca el diseño curricular que se realiza?

SE
G

U
N

D
O

 N
IV

EL

Modelo Educativo -¿Por qué se opta por un diseño curricular 
basado en competencias y cómo se 
conceptualiza el mismo?

-¿Cómo se generó y cuál es el perfi l de 
egreso basado en competencias, tanto 
genérico como particular para cada carrera 
por el que optó la corporación?

- ¿Qué principios pedagógicos subyacen al 
nuevo modelo?

-¿Que rol le corresonde a docentes y a 
estudiantes?

-¿Qué condiciones resultan críticas de 
atender para promover la implementación 
exitosa del cambio curricular propuesto?

- Aseguramiento de la calidad 
del proceso y los resultados de 
aprendizaje de la información.

¿Que se ha diseñado para gestionar la 
calidad de la transformación curricular?

TE
R

C
ER

 N
IV

EL

Trabajo académico del estudiante ¿Cómo se organiza el trabajo académico 
del estudiante?

Fuente: CINDA, 2008 
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II.1.2 Ficha técnica de la experiencia N° 2: La experiencia de la Universidad Nacional de 
Cuyo en el desarrollo curricular por competencias. aspectos metodológicos  

Parte I: Descripción del contexto 

Breve sinopsis de la experiencia de la universidad 

La experiencia en la Universidad Nacional de Cuyo parte del análisis de las limitaciones 
evaluadas respecto de las propuestas nacionales como internacionales sobre el desarrollo 
curricular por competencias. A partir de ello, se opta por construir un modelo teórico-
metodológico propio. En una primera etapa se trabajó en torno a las competencias 
básicas, luego se encaró la defi nición de las competencias específi cas por carreras que 
permitiera complementar además una propuesta relativa a las competencias necesarias 
para el ingreso y permanencia a la universidad. 

La trayectoria se ha nutrido de experiencias compartidas por un consorcio de universidad, 
de modelos sobre currículo vigentes dentro y fuera de la región y de trabajos conjuntos 
dentro de las carreras presentes en la universidad.  

Parte II: Defi nición teórica y metodológica del currículo por competencias adoptado 

Defi nición conceptual de competencia  

Un diseño curricular organizado en torno de competencias facilita la coherencia y 
consistencia de la formación, ya que requiere un trabajo coordinado entre los diferentes 
espacios curriculares que conforman un plan de estudios, de tal manera que se pueda 
garantizar el desarrollo cognitivo de las y los estudiantes en el marco de un proceso de 
socialización, en los que éstos interactúan con otros a través de diversas herramientas 
mediadoras, que permiten el desarrollo de competencias 

Una aproximación al concepto de competencia 

El desarrollo de una competencia constituye un proceso que se va construyendo a lo 
largo de la vida, de acuerdo con las experiencias y prácticas en diversas situaciones de la 
vida personal, académica y/o profesional. Esta construcción procede en sucesivas etapas 
o momentos, en cada uno de los cuales se van logrando mayores grados de dominio o 
experticia. Implica entonces:  

• Un sentido temporal (vertical), el desarrollo de cada competencia y los saberes y 
saber-hacer que ellas suponen, se va desplegando y consolidando a lo largo de un 
proceso de formación. En ese sentido, las denominadas competencias básicas sirven 
de sustento, de cimiento para el desarrollo de otras competencias (específi cas).  

• En un sentido horizontal y transversal, complementario al anterior, los desarrollos de 
las diversas competencias se van articulando entre sí, enriqueciéndose mutuamente, 
imbricándose.  
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A. Competencias y procesos didácticos 

Las competencias constituyen no sólo el punto de partida de todo proceso de enseñanza 
y aprendizaje, sino que además, imprimen una orientación, una dirección a todo el 
desarrollo curricular (Cullen, 1996) 

Las competencias defi nen: 

• Los criterios para la selección de contenidos: ¿qué y para qué enseñar? 

• La concepción de contenidos y la forma de organizarlos: ¿cómo enseñar? 

• Su distribución en el tiempo: ¿cuándo enseñar? 

• Su desarrollo en el espacio: ¿dónde enseñar? 

• Las modalidades de aprendizaje: ¿cómo aprender? 

• La evaluación: ¿cómo y en qué momento evaluar? (Sistemas e instrumentos de 
evaluación)  

B. Competencias e indicadores de logro 

Los indicadores de logro señalan la actualización de una competencia, establecen sus 
alcances en forma secuenciada, permiten graduar su desarrollo y observar desempeños. 
Desde lo didáctico orientan: 

• La selección de metodologías de enseñanza 

• La elaboración de guías de actividades 

• La constatación de aprendizajes 

• La propuesta de evaluación  

C. Clasifi cación de competencias académicas 

i. Secuencialidad, que implican 1) las competencias de ingreso (que conforman el perfi l 
del ingresante), 2) las competencias de ciclo o tramo (hitos para la organización de 
conocimientos a lo largo de los segmentos curriculares) y 3) competencias de egreso 
(conforman el perfi l del egresado). Por lo tanto, es factible desglosar los niveles de 
dominio de una competencia, en una gradualidad ascendente, desde su desarrollo 
inicial (dominio del novato) hasta sus niveles avanzados (dominio del experto). 

ii. Grados de generalidad, como 1) competencias básicas (incluyen el desarrollo de 
saberes complejos y generales que hacen falta para cualquier tipo de actividad 
intelectual), 2) competencias transversales (tienden a lograr en el sujeto la autonomía 
en el aprendizaje y la adquisición de destrezas cognitivas generales), 3) competencias 
específi cas (conocimientos, actitudes y valores asociadas a una carrera universitaria) 
que implican además competencias académico profesionales y competencias 
profesionales y laborales 
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Un perfi l organizado por competencias contribuye al desarrollo de unas titulaciones o 
certifi caciones mejor defi nidas y al perfeccionamiento de los sistemas de reconocimiento, 
tornándolos más simples, efi cientes y justos. Desde la perspectiva didáctica, permite al 
docente una mejor planifi cación de su tarea de enseñanza y al alumno tener en claro 
qué saberes y saber–haceres se esperan de él. 

   

Parte III: Diseño/rediseño curricular 

Propuesta metodológica para el desarrollo de un diseño curricular por competencias 

La propuesta metodológica de la universidad implica 3 etapas secuenciales:   

1.  Etapa de relevamiento 

Constituye la etapa previa e involucra la toma de decisión acerca de a quién consultar 
para determinar las competencias, según estas sean de ingreso, de ciclo o profesionales 
o de egreso 

Competencias de egreso:  

• Relevamiento en el sector profesional de los requerimientos para la adecuada 
inserción laboral. Esta instancia variará de acuerdo con las características particulares 
de cada carrera/profesión.  

• Seguimiento de graduados: es conveniente solicitar a los egresados tanto una 
evaluación de la formación recibida como una explicitación de las exigencias del 
campo laboral donde se hallan insertos. 

• Indagación a los alumnos del último tramo de formación 

• Indagación al cuerpo docente de la carrera 

Competencias de ingreso: 

• Relevamiento de los requerimientos de los cursos de ingreso y ciclos/tramos/años 
iniciales 

• Análisis de los perfi les de egreso del nivel educativo anterior  

2.  Etapa de defi nición y formulación 

Las competencias de egreso abarcarán: competencias generales aplicadas a los 
correspondientes desempeño de cada profesión; competencias específi cas de  índole 
disciplinar o académicas y competencias específi cas propiamente profesionales o 
laborales. 

Las competencias de ingreso comprenden tanto competencias generales como específi cas 
académicas (por carrera o familia de carreras). En su formulación es fundamental desagregar 
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los indicadores de logro, de manera tal de poder establecer claramente el alcance de estas 
competencias, el que debe tomar en consideración los logros estipulados (curriculum 
prescripto) en el nivel anterior. Es necesario contar con instrumentos de diagnóstico, que 
permita organizar cursos de nivelación adecuados y pertinentes.  

Las competencias para el ingreso y permanencia en la Universidad requieren del desarrollo 
de saberes y procesos cognitivos como insumos fundamentales para cursar los primeros 
años satisfactoriamente. Estos insumos deberían plasmarse en las competencias de 
egreso del nivel medio para lo cual se requiere del establecimiento de políticas educativas 
de articulación vertical dentro del sistema educativo. 

Las competencias de ciclo incluyen tanto competencias generales como específi cas. Es 
relevante, también en este caso, un claro desagregado de los indicadores de logro que 
permita establecer los alcances o niveles de complejidad o experticia de las competencias 
que se determinen. 

Es factible establecer un paralelismo entre los elementos constitutivos de una competencia 
y los tipos de contenidos, tal como se los ha sistematizado en el trabajo  curricular. Así los 
‘conocimientos’ se vincularían con los contenidos conceptuales, las ‘habilidades’ con los 
contenidos procedimentales y las ‘actitudes y valores’ con los contenidos actitudinales.  

2.1 Componentes “formales” en la redacción de la competencia 

Se ha sistematizado un modelo de formulación, en el que se establecen los 
componentes ‘formales’ en la redacción de las competencias, las cuales deben 
contemplar: 

La redacción implica un agente o sujeto de acción (el graduado o el denominación 
del título profesional: abogado, médico, etc., el ingresante, el alumno), un verbo 
que señale acción o proceso, la cual debe ir acompañada de un objeto (tema o 
asunto), que en conjunto confi gura la conducta u operación mental sobre la que 
versa la competencia. Finalmente se consigna la condición o criterio de ejecución o 
realización de dicha conducta, comportamiento u operación mental.  

Ejemplo 1: dada la operación ‘reconocer y comprender procesos sociales, económicos 
y culturales’, una condición o criterio de ejecución podrían ser “fundamentales de 
la Modernidad”, con lo cual la competencia quedaría así formulada: [El alumno] 
“Reconoce y comprende los procesos económicos, sociales, políticos y culturales 
fundamentales de la modernidad”.   

2.2 Formulación de indicadores de logro 

Los indicadores se formulan mediante un enunciado encabezado por un verbo. El 
verbo manifi esta la acción, proceso o procedimiento que realizará el agente o sujeto 
(egresado, ingresante, alumno), que permite constatar su dominio de determinado 
nivel o grado de la competencia, los complementos de este verbo  sitúan, especifi can 
y/o completan dicha acción, proceso o procedimiento. 

Por ejemplo: Dada la competencia de ingreso: [El alumno] “Reconoce y comprende 
los procesos económicos, sociales, políticos y culturales fundamentales de la 
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modernidad”, se pueden desagregar los siguientes indicadores de logro: (a)“Ubica 
temporal y espacialmente los siguientes hitos históricos de la modernidad y los 
caracteriza: renacimiento; invención de la imprenta; desarrollo del capitalismo; 
revolución industrial; primera guerra mundial; segunda guerra mundial; guerra fría; 
caída del muro de Berlín.” (b) “Establece ordenamientos cronológicos y relaciones de 
causa-consecuencia entre procesos económicos, sociales, políticos y culturales de 
los periodos históricos señalados”  

PARTE IV: IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO  

3. Etapa de apertura curricular 

Es la etapa que abarca desde la competencia formulada, con sus correspondientes 
indicadores de logro, hasta la planifi cación didáctica y la propuesta de evaluación.  

3.1 Determinación de los contenidos (conceptuales, procedimentales: saber, hacer 
y cómo) pertinentes para el desarrollo de las competencias propuestas y sus 
correspondientes indicadores de logro: ¿Qué tiene que saber el alumno? ¿Qué 
tiene que saber hacer el alumno? ¿Cómo tiene que saber ser el alumno? 

La respuesta a estas preguntas y el permanente cotejo con las competencias y sus 
indicadores permiten ir estableciendo la selección de los contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) pertinente, ya sea para cursos de ingreso, ciclos o tramos 
de formación o el plan de estudio de una carrera completa. 

     Indicador de logro 1.1   Contenidos 1.1.1. / 1.1.2. etc.

       Competencia 1 �Indicador de logro 1.2      � Contenidos 1.2.1. / 1.2.2. etc.

   Indicador de logro 1.n  Contenidos 1.n.1. / 1.n.2. etc.

 Fuente: CINDA, 2008 

3.2 Elaboración de las cuadros de contenidos: ¿Qué conocimientos, habilidades/ destrezas, 
actitudes son componentes pertinentes de cada competencia? 

Tabla 10

Competencia 1..............................

Indicadores de logro (1.1, 1.2, ....)

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales

Fuente: CINDA, 2008 
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 3.3 Determinación de las áreas de formación en relación con las diferentes 
competencias propuestas. 

Estas áreas pueden defi nirse o bien desde una perspectiva disciplinar, desde una 
perspectiva temática u otro tipo de perspectiva. Sin embargo, es necesario que se 
selecciones un criterio homogéneo que garantice la consistencia de la propuesta. 
Luego se realiza un cruce entre las áreas de formación y los contenidos requeridos 
por las competencias y sus correspondientes indicadores de logro, de manera tal 
de hacer visible qué áreas contribuyen al desarrollo de las diferentes competencias 
formuladas. 

 Tabla 11.
 

Competencias Área 1 Área 2 Área n
Competencia 1 X X
Competencia 2 X
Competencia 3 X X
Competencia 4 X X
Competencia n X

Fuente: CINDA, 2008 

 

3.4 Propuesta de espacios curriculares (módulos / asignaturas) 

Los diseños que se organizan por módulos de aprendizaje facilitan dicha 
articulación, no obstante es factible trabajar con otras organizaciones de los espacios 
curriculares (materias, asignaturas). La clave está en clarifi car qué competencia/s o 
qué nivel de dominio de una competencia se asocia a cada espacio curricular para, 
posteriormente, seleccionar los indicadores de logro que orientarán la planifi cación 
didáctica del mismo y su evaluación.

  Tabla 12.

Competencias Espacio curricular 1 Espacio curricular 2 Espacio curricular n...
Competencia 1

[indicadores de logro 
1.1. y 1.2]

X X

Competencia 1

[indicadores de logro 
1.1. y 1.3.]

X

Competencia 2 ...
X X

Competencia n ...
X X

Fuente: CINDA, 2008 
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3.5 Planifi cación didáctica de los espacios curriculares y propuesta de evaluación: 
estrategias de aprendizaje y procedimiento de evaluación 

Se requiere en esta instancia que cada profesor, o equipo docente responsable 
de un espacio curricular, realice la planifi cación didáctica teniendo en cuenta la 
consistencia que debe guardar la metodología de trabajo docente con el logro de 
la/s competencia/s, en el nivel de dominio y alcances de dicha/s competencia/s 
establecidos para dicho espacio curricular. 

Para ello será necesario precisar: las modalidades y métodos de enseñanza 
(estrategias de aprendizaje: clases teóricas, seminarios, practicas, exámenes, etc), las 
correlativas propuestas de aprendizaje que se ofrezcan a los estudiantes (estrategias 
de aprendizaje esperadas: clase expositiva, estudios de caso, comprensión lectora) y 
la clarifi cación de los criterios y procedimientos de evaluación (exámenes, portafolio, 
monografías, etc.)     

II.1.3 Ficha técnica de la experiencia N° 3: Proceso de refl exión y evaluacion curricular 
- una opción por la fl exibilización de los programas académicos de pregrado; la 
experiencia de la Pontifi cia Universidad Javeriana  

Parte I: Descripción del contexto 

Contexto interno 

A comienzos del año 1996, la Universidad incursionó en ejercicios de autoevaluación 
con fi nes de acreditación de once de sus programas académicos y, para ello, diseñó 
un modelo en el que el currículo se defi nió como el eje articulador; en tanto éste, se 
considera la “explicitación fundada del proyecto educativo”. 

Las autoevaluaciones demostraron que a pesar de contar con referentes institucionales, 
como el Proyecto Educativo Javeriano, que promovían el reconocimiento de la autonomía 
de los estudiantes, los modelos curriculares eran tradicionales; y se caracterizaban por 
ser centrados en la enseñanza de contenidos, rígidos, predefi nidos y con muy pocos 
espacios de electividad. La mayoría de los currículos, parafraseando el Proyecto Educativo 
Javeriano, eran justifi cados desde la posibilidad de generar aprendizaje en los estudiantes 
y eran formulados con intencionalidades que marcaban una clara tendencia hacia la 
formación integral, entendida ésta como las oportunidades que brinda la Universidad 
para que las personas “se formen”.  

Frente a esta situación, la universidad consideró oportuno que no se continuaran 
desarrollando revisiones aisladas que, si bien mostraban resultados importantes, podrían 
generar procesos que en lugar de fortalecer la identidad institucional alrededor de un 
concepto de formación, dispersaran el logro de su propósito colectivo y generaran un 
sesgo disciplinario.  

LIBRO 4 MARZO ok.indd   55 27/03/2018   14:12:08



56

Parte II: Defi nición teórica y metodológica del currículo por competencias adoptado  

El Currículo. 

Según el proyecto educativo Javeriano: 

• Se propicia una comprensión amplia del currículo y lo reconoce como la organización e 
integración de oportunidades, experiencias y actividades de enseñanza-aprendizaje. 

• Plantea que la actividad de estudiantes y profesores se encuentra enmarcada en los 
currículos. 

• Reconoce las competencias como el fi n por alcanzar en el proceso de formación 
integral de los estudiantes y le otorga a los currículos la responsabilidad de hacer 
posible tal fi n. 

• Determina la necesidad de interacción de los diversos componentes curriculares y 
promueve la fl exibilidad de los planes de estudio. 

En la universidad se conformó el comité de currículo de la universidad, que adelantó 
un estudio sobre las tendencias de formación en educación superior, lo que le llevó a 
la generación de un documento en el cual se invitó a los programas a pensar en la 
estructuración de currículos caracterizados por:  

• Hacer explícito el sentido de la formación universitaria. 

• Ser diseñados desde los saberes y competencias que corresponden a una 
determinada disciplina o profesión. 

• Atender a las transformaciones sociales o laborales. 

• Exhibir claridad y coherencia con respecto a los modelos pedagógicos que los 
apoyan. 

• Considerar la identidad de las personas para quien construyen las experiencias de 
formación 

En el ejercicio de defi nición de competencias se hizo énfasis en la enunciación de las 
competencias genéricas y de competencias específi cas, pues las competencias básicas 
debían ser transversales a todo el currículo, en tanto éstas estaban enunciadas en el 
proyecto educativo Javeriano,  

El comité de currículo defi nió los siguientes criterios para el abordaje de la noción de 
competencia en el proceso de revisión curricular; estos criterios, se referían específi camente 
al concepto de competencia, a su utilización y a su formulación:  

“Criterios referidos al concepto de competencia: 

• La competencia es un saber hacer con sentido. 
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• Las competencias deben estar referidas a los desarrollos propios de las comunidades 
disciplinares y profesionales, como un ideal de formación. 

• Las competencias son un marco conceptual que se elabora con el fi n de justifi car las 
actuaciones de los sujetos en contextos específi cos, siendo sufi cientemente fl exibles. 

• La competencia puede ser entendida como un proyecto de vida, centrado en el 
potencial de formación y no como un producto acabado. Desde esta noción se 
resalta la competencia como un proceso, en el cual se pueden ubicar diferentes 
niveles de logro de acuerdo con la formación.  

Criterios referidos a la utilización en el diseño curricular: 

• La competencia puede ser entendida como un término genérico y práctico que da 
soporte conceptual, al interior de las áreas de conocimiento específi co. 

• La competencia tiene un sentido funcional y práctico que articula los componentes 
centrales del currículo. 

• La competencia puede ser entendida como un organizador curricular que diferencia 
los saberes, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que los 
estudiantes desarrollan en su área de conocimiento, para un desempeño profesional 
de calidad. 

• La competencia es la proposición de un ideal de formación para el desempeño 
profesional.  

Criterios referidos a la formulación: 

• En el abordaje de las competencias es necesario diferenciar la formulación de la 
evaluación. 

• La evaluación de las competencias implica la delimitación de niveles de desempeño 
e indicadores de logro. 

• La formulación de las competencias implica enunciados de carácter general, con 
la mayor claridad posible. Dichos enunciados constituyen un marco de referencia 
que delimita el sentido formativo de la disciplina y la profesión, pero a la vez es lo 
sufi cientemente fl exible para ajustarse a nuevos desarrollos conceptuales. 

 

Parte III: Diseño / rediseño curricular 

Finalizando el año 2000, la Universidad puso en marcha el proceso de revisión/ refl exión 
y evaluación curricular. Este proceso se ha cumplido a lo largo de cuatro etapas, que 
han llevado a la construcción e implementación de currículos fl exibles basados en 
competencias en treinta y nueve de los cuarenta programas académicos de formación 
profesional y disciplinaria existentes en la universidad. 
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Se presenta a continuación cada una de las etapas y las transformaciones a que han 
llevado: 

1.  Etapa de refl exión sobre la naturaleza del conocimiento que le es propia a cada 
profesión o disciplina.  

Comités de currículo de cada uno de los programas académicos a iniciar con refl exiones 
que están a la base del desarrollo de las diferentes disciplinas o profesiones, tales como:  

a) La naturaleza del conocimiento que le es propio a cada disciplina o profesión 
(dimensión epistemológica). 

b) La manera como cada disciplina puede relacionarse sistemáticamente con los 
problemas sociales. Los criterios para tener en cuenta serían la relevancia social y la 
pertinencia disciplinaria. Es decir, cómo el conocimiento diferenciado y especializado 
de una disciplina o profesión puede contribuir a la comprensión y a la búsqueda de 
soluciones a los problemas sociales (dimensión social) 

c) Las implicaciones de las dos dimensiones anteriores en la formación de los estudiantes 
(dimensión curricular y pedagógica) 

Como resultado, la totalidad de los programas lograron la construcción de sendos 
documentos en los que registraron el deber ser de la formación desde la perspectiva 
disciplinaria y desde la perspectiva profesional.  

2. Etapa de refl exión sobre la percepción que diferentes actores tienen del currículo 
que imparte la carrera:  

En esta etapa se consultó a profesores, estudiantes, egresados, programas académicos 
similares y empleadores acerca de la consistencia del currículo y la calidad de la enseñanza 
que caracterizaba a la carrera e identifi car las demandas sociales y laborales que el 
entorno plantea. 

3. Tercera etapa. Proceso de Refl exión y Revisión Curricular: 

El comité de currículo de la Universidad continuó avanzando en la fase propositiva y 
generó lineamientos institucionales, los cuales le llevaron a formular un documento en 
el cual se fundamentó la opción institucional por la fl exibilidad, denominado Sistema de 
Créditos Académicos. 

La tercera etapa se desarrolló a través de dos fases: 

En una primera fase, los comités de currículo debieron identifi car las necesidades de 
transformación de los currículos. Para ello, se propuso adelantar una refl exión que les 
llevara a una apropiación de los referentes, a una revisión crítica del currículo vigente con 
respecto a los referentes. 

En una segunda fase, se orientó a los comités de currículo para adelantar una revisión 
de su intencionalidad formativa. las refl exiones sobre la intencionalidad formativa debían 
conducir a la expresión de dicho propósito en términos de la justifi cación, los objetivos y 
los perfi les que defi nirían su identidad. 
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Se preparó una guía en la que se adaptaron las nociones planteadas en el texto “Estándares 
mínimos de calidad para la creación y funcionamiento de programas universitarios de 
pregrado” (2001). Se destaca las orientaciones de los componentes de la intencionalidad 
formativa denominados Objetivos de Formación y Perfi l de Egreso: 

a) Sobre los objetivos de formación 

 El programa deberá defi nir, en el contexto de su campo de conocimiento, las 
competencias profesionales o disciplinarias que aspiran a concretar en el proceso 
formativo, referidas a: 

• Competencias cognoscitivas, comunicativas y socioafectivas. 

• Habilidades y destrezas en el área específi ca de conocimiento. 

• Actitudes éticas. 

b) Sobre el Perfi l de Egreso se deberán especifi car: 

• Los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas que distinguirán al futuro 
egresado. 

• Los campos de desempeño profesional o disciplinario que estarán en capacidad 
de asumir los profesionales, tomando en cuenta el potencial de formación que 
aporta la carrera. 

Estando conscientes que en la Universidad existía una marcada tradición de formulación 
de objetivos y perfi les basados en la tecnología educativa, se emprendió un arduo 
proceso de fundamentación y familiarización de los comités de currículos con los modelos 
pedagógicos centrados en los procesos de aprendizaje y con la construcción de currículos 
basados en competencias. 

c) Defi nida la intencionalidad formativa, se procedió a adelantar el diseño de la 
estructura curricular; para ello se invitó a los programas a hacer explícitos los  diseños 
curriculares y a construir su plan de estudios. Las refl exiones sobre la estructura 
curricular debían conducir a la expresión de la forma de organización en un plan de 
estudios, contemplando para ello la defi nición del núcleo de formación fundamental, 
los énfasis u opciones complementarias y las electivas. 

La descripción del plan de estudios debía contemplar la caracterización de las unidades 
de organización. Las unidades de organización fueron defi nidas como aquellas que 
agruparían y articularían jerárquicamente las experiencias que se promoverían para 
la aproximación al logro de las competencias en interacción con las diversas áreas del 
conocimiento (vg., áreas, campos, módulos, problemas, proyectos, asignaturas, etc.) 

Una de las principales difi cultades consistió en que, debido al peso de la tradición, al 
momento de consolidar los planes de estudios, los programas hacían una ruptura brusca 
con el modelo curricular propuesto por la Universidad, pues sus refl exiones se orientaron 
a atender primariamente los aspectos relacionados con la distribución de los contenidos 
en el tiempo, no de las experiencias. 
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No obstante, a través del proceso de acompañamiento, fue posible que los programas 
identifi caran el sentido de la selección, organización y distribución de experiencias que 
posibilitaran la generación de competencias en los estudiantes. 

d) Contando con la intencionalidad formativa y la estructura curricular claramente 
defi nidas, se procedió a formular las prácticas pedagógicas y las estrategias de 
gestión. Con este fi n, el programa debió adelantar las refl exiones que condujeran 
a la defi nición de las prácticas pedagógicas que se implementarían en el proceso 
formativo y los sistemas de evaluación de los estudiantes. 

En cuanto a las estrategias de gestión curricular, se invitó a los programas a precisar los 
mecanismos de evaluación y seguimiento al currículo, el manejo de la oferta académica, 
la interrelación y distribución de responsabilidades y la prefi guración de recursos. 

Parte IV: Implementación y evaluación del currículo 

La cuarta etapa se refi ere al Proceso de Implementación: en el primer periodo lectivo 
del año 2004, la totalidad de los programas concluyeron su revisión curricular, la cual 
comenzó a implementarse en el segundo periodo lectivo de 2004. 

Este proceso se ha caracterizado por ser paulatino, ya que comienza con los estudiantes 
neojaverianos y con la migración voluntaria de los primeros dos o tres semestres de 
estudiantes que iniciaron sus estudios en los currículos antiguos. 

El proceso de fl exibilización curricular demanda la transformación de las estructuras y 
prácticas institucionales, lo cual se ha visto claramente refl ejado en la experiencia de la 
Universidad Javeriana. 

Transformaciones en los Reglamentos de la Universidad. En ellos se incluyeron reformas 
signifi cativas, tales como la escolaridad, el manejo de promedios, las causales de exclusión, 
los requisitos de grado y las evaluaciones académicas. 

Transformaciones en el papel de los departamentos. 

Los departamentos, defi nidos en el Reglamento de Unidades Académicas, como 
“las  Unidades Académicas que en la Universidad buscan el desarrollo de un área de 
conocimiento mediante la investigación, la prestación de servicios docentes solicitados 
por las carreras y posgrados, y la realización de otros servicios como educación continua, 
consultorías y asesorías, todo ello dentro del su área de conocimiento”, se hicieron 
responsables de la construcción del catálogo de asignaturas, el cual recoge la oferta 
académica que permitirá a los estudiantes construir sus rutas de aprendizaje. 

En el desarrollo de este catálogo se ha hecho un esfuerzo importante por la defi nición 
del syllabus, en el cual los profesores, enmarcados en el campo de conocimiento que les 
corresponde abordar, defi nen su contribución al desarrollo de las competencias por parte 
de los estudiantes. 
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Transformación en la gestión de los directores de carrera. 

En consecuencia con el desarrollo de currículos fl exibles la Universidad ha promovido la 
transformación del rol de los directores de carrera, quienes deben actuar prioritariamente 
como consejeros académicos. “La consejería académica se entiende en la universidad 
javeriana como un servicio que los programas académicos deben ofrecer a los estudiantes 
para el logro de los propósitos señalados en la intencionalidad formativa de los currículos 
profesionales o disciplinarios. 

La consejería académica es, entonces, un servicio que la institución de educación superior 
ofrece en atención a los ‘asuntos estudiantiles’93 y se entiende como: un proceso en el 
cual se acompaña al estudiante en la clarifi cación de sus metas profesionales y en el 
desarrollo de las rutas educativas que le permitirán alcanzar dichas metas. Este es un 
proceso de toma de decisiones por medio del cual los estudiantes explotan al máximo su 
potencial educativo, a través de la interacción con una consejería 94. La consejería, busca 
facilitar al estudiante la comunicación y coordinación de las experiencias de aprendizaje, 
a través de la planeación y revisión del plan de estudios. 

Transformación en los sistemas de gestión académica. 

La universidad contaba con un sistema de gestión académica denominado RAI que fue 
diseñado para atender las particularidades de los currículos existentes en la universidad, 
cuyo común denominador era su rigidez. Por esta razón, la universidad se vio abocada a 
adquirir un sistema de información que acogiese esquemas fl exibles. Este sistema busca, 
a su vez, aproximar toda la información existente de los estudiantes en la universidad, 
con lo que será posible hacer un mejor seguimiento y acompañamiento a la historia 
académica de cada uno de ellos. 

A través de la experiencia acumulada en estos cinco años, la Universidad ha podido 
dotar de sentido el postulado misional de promover la formación integral centrada en los 
currículos. Para ello, ha debido generar una serie de refl exiones en las que ha promovido 
el diseño y la puesta en práctica de currículos centrados en la generación de procesos de 
aprendizaje. Procesos, caracterizados como experiencias que vitalizan la capacidad de los 
estudiantes para construirse a sí mismos. 

La Universidad ha generado propuestas que, partiendo de la naturaleza de los objetos 
de estudio, concilian los procesos de enseñanza con el desarrollo de competencias que 
posibilitan la madurez cognitiva y emocional de quienes actuarán socialmente con el 
conocimiento. 

Desde esta perspectiva, se ha logrado la construcción de currículos en los que las 
competencias son un eje transversal que posibilita la constitución de intereses comunes; 
intereses que aproximan el propósito de las propuestas académicas con las aspiraciones 
personales de quienes ingresan a la Universidad. Ya no se trata únicamente de un proyecto 
educativo por asumir, se trata del proyecto educativo que busca articularse con el de cada 
quien, para hacerse realidad en el crecimiento individual. 
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II.1.4 Ficha técnica de la experiencia N° 4: Hacia un currículo por competencias en 
la facultad de medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH) 

   

Parte I: Descripción del contexto 

1.1 Contexto externo 

La UPCH, fundada a mediados del siglo XX, ha tenido una constante preocupación por 
la enseñanza de la Medicina. Desde su fundación, el currículo de la Facultad de Medicina 
ha evolucionado de acuerdo a la realidad del Perú, y a las orientaciones del contexto 
internacional. 

A principios de este siglo la educación superior muestra nuevas tendencias que se 
resumen en: 

• Flexibilidad. 

• Aprendizaje a lo largo de la vida. 

• Vinculación con el mundo laboral. 

• Aprendizaje a distancia. 

• Control de calidad/acreditación. 

• Internacionalización de programas. 

Estas nuevas tendencias en la educación superior han llevado al replanteamiento de los 
currículos universitarios y han generado la necesidad de dar fe pública de las capacidades 
de los egresados para su ejercicio profesional mediante procesos de aseguramiento de 
la calidad. 

A esta tendencia no escapa la educación médica, la cual según la Federación Mundial de 
Educación Médica debe apuntar a los siguientes cambios (Reporte 2002)  

• Preparar médicos para las necesidades y expectativas de la sociedad. 

• Responder a la explosión de tecnología y conocimiento científi co médico. 

• Inculcar capacidad para el aprendizaje continuo. 

• Asegurar el entrenamiento en tecnología de la información. 

• Ajustar la educación médica a las condiciones cambiantes de los sistemas de salud. 

En ese marco, el rol del médico contemporáneo ha sido redefi nido. Así, la Organización 
Mundial de la Salud (1996), propone cinco roles para el médico actual:  

• Prestador de atención, que considera al paciente holísticamente, como individuo 
y¨como parte integrante de una familia y de la comunidad, y le presta atención 
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de alta calidad, completa, continua y personalizada, en el marco de una relación 
duradera y basada en la confi anza. 

• Decisor, que determina qué tecnologías aplicar ética y efi cientemente, a la vez que 
va mejorando la atención que presta. 

• Comunicador, que es capaz de promover modos de vida saludables explicándolos 
y promoviéndolos efi cazmente, capacitando así al individuo y a los grupos para 
mejorar y proteger su salud. 

• Líder comunitario, que, tras granjearse la confi anza de las personas entre las que 
trabaja, puede conciliar las necesidades de salud del individuo y las de la comunidad, 
y emprender medidas en nombre de la comunidad. 

• Gestor, que puede trabajar en armonía con los individuos y organizaciones dentro 
y fuera del sistema asistencial para atender las necesidades de los pacientes y 
comunidades, haciendo un uso adecuado de los datos de salud disponibles. 

• Entre los referentes tomados por la comisión de currículo de la UPCH cabe destacar 
los siguientes: 

Por lo tanto, desarrollar un currículo por competencia que adecue el perfi l profesional a 
estos nuevos roles del médico, es una necesidad imperativa de las escuelas de medicina. 

La competencia médica se puede defi nir de acuerdo a Epstein y Hundert  como “habitual 
y juicioso uso de habilidades de comunicación, conocimientos, destrezas técnicas, 
razonamiento clínico, emociones, valores y refl exión en la práctica diaria para el benefi cio 
del individuo y la comunidad que se sirve”, y es construida fundamentalmente sobre 
habilidades clínicas básicas, conocimiento científi co y desarrollo moral. 

El proyecto Metas del Aprendizaje concebido y ejecutado por el Grupo de Currículo de 
los Decanos Médicos Escoceses (SDMCG), defi nió tres elementos esenciales del médico 
competente y refl exivo: 

• Qué es lo que el médico es capaz de hacer. (Hacer la cosa correcta = inteligencia 
técnica).  

• Cómo el médico realiza su práctica. (Hacer las cosas correctamente = inteligencias 
intelectual, emocional, analítica y creativa). 

• El médico como profesional. (La persona correcta haciendo lo correcto: inteligencia 
personal). 

Con base a estos tres elementos, se desarrollaron 12 dominios de las principales 
competencias a adquirir. Este modelo curricular ha servido de inspiración para el desarrollo 
del currículo de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado. 

En el Perú, la Comisión para la Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina (Ley No. 
27154), del 2002 establece que el estudiante y el graduando debe adquirir competencias 
(integración de conocimientos, actitudes, valores, habilidades y destrezas) que les permitan 
analizar y resolver problemas prototipo. Así, debe desarrollar determinadas competencias 

LIBRO 4 MARZO ok.indd   63 27/03/2018   14:12:08



64

generales (elaboración de historias clínicas, prescripción de medicamentos, conocimiento 
y respeto de los derechos del paciente y conocimiento de los aspectos éticos y legales del 
ejercicio profesional) y otras más específi cas a determinados campos como salud pública 
y medicina preventiva, ciencias básicas, medicina general, cirugía, pediatría y ginecología 
y obstetricia.  

1.2  Contexto interno 

En el año 2001 se creó la comisión permanente de currículo de la UPCH, con el propósito 
de mejorar el currículo y asegurar que se cumplan los enunciados ya planteados 
reiteradamente por la Facultad: formación en valores, integración de disciplinas, aprendizaje 
independiente, desarrollo de habilidades y competencias, fl exibilidad y efi ciencia. 

En el mismo año 2001 se realizó una encuesta de autoevaluación, la que arrojó alguno 
resultados perturbadores. Entre un 20 y 30 por ciento de profesores y estudiantes opinó 
que la facultad no promueve sufi cientemente la adquisición de conocimientos, habilidades 
y actitud ética. Casi un 40 por ciento opinó que no se promueve interés por autodesarrollo 
y un porcentaje mayor opinó lo mismo acerca de la promoción de cultura humanística 
y disposición de servicio, ideales que la Facultad siempre había suscrito. En conjunto, un 
20% de estudiantes mostró su descontento con el programa de estudios. 

Parte II: Defi nición teórica y metodológica del currículo por competencias adoptado 

2.1  Concepción de Educación 

“La educación debe ser un proceso de hominización, culturización, socialización y 
desarrollo de las potencialidades de los educandos; dotándolos de competencias para 
el desempeño de la medicina y la creación de conocimiento, teniendo cuidado en el 
proceso de no distorsionar la formación con un sesgo “profesionalizante”, entendido 
como el logro de un profesional altamente competente solo en los aspectos científi cos y 
técnicos de su profesión, que al fi nal lo limitan para un pleno desarrollo y funcionamiento 
como profesional y como ser humano.” 

2.2  Concepción de currículo 

Las bases conceptuales del proceso de mejoramiento curricular y los lineamientos del 
nuevo currículo, se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 13: Variación del currículo de medicina 

TRADICIONAL PROPUESTA 

Currículo como prescripción Currículo como experiencia 

Desde la perspectiva del profesor Desde la perspectiva del estudiante 

Linear y racional Coherente y relevante 

Organizado desde las partes al todo Organizado desde el todo hacia las partes 

Enseñanza como transmisión Enseñanza como facilitación 

Aprendizaje como recepción. . Aprendizaje como construcción. 

Ambiente estructurado.  Ambiente fl exible 
                Fuente: CINDA 
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Se defi ne el currículo de un programa académico o carrera como “el conjunto de 
experiencias que se dan con el propósito de que la persona que las vive (estudiante) se 
transforme de un estado inicial (ingresante) a uno fi nal (egresado). Esta transformación 
implica tanto la adquisición de competencias para realizar las tareas propias de la profesión, 
como los valores y actitudes que determinan la formación de individuos críticos, creativos, 
responsables y solidarios” 

El currículo se hace explícito a través del plan curricular, sílabos y demás documentos, 
sin embargo, se reconoce la existencia de un currículo oculto, determinado por valores 
y actitudes que no se registran ni describen, pero que se comparten entre docentes y 
alumnos. Este último es de gran importancia en la formación del estudiante, pero es 
también una fuente constante de contradicciones en la medida en que pudiera haber 
valores y principios no compartidos por todos. 

El currículo trasciende el plan curricular e incluye a los docentes, las estrategias y tecnologías 
educativas, los ambientes en que se dan las experiencias, los equipos e insumos, y la 
organización que lo hace viable. No debe confundirse el currículo con el plan de estudios, 
que es simplemente un catálogo de cursos presentados de una manera ordenada.

Parte III: Diseño / rediseño curricular 

El  currículo de medicina de la facultad Alberto Hurtado tiene los siguientes elementos: 

3.1 El Perfi l Académico Profesional 

Es objetivo del proceso educativo de la facultad de medicina es la formación de ciudadanos 
y profesionales médicos, cuyas sólidas bases humanística y científi ca le permitan progresar 
en su construcción como ser humano (responsable, sensible, crítico y ético, con salud física, 
mental y espiritual, con relaciones humanas saludables y solidarias, con capacidad para 
integrarse a la sociedad, analizarla y transformarla democráticamente) y ser un médico 
general, con las competencias para: 

• Ser líder servidor 

• Considerar en el ejercicio profesional las variables biológicas, psicológicas, 
socioculturales y ecológicas de las personas que atiende y de los problemas de 
salud. 

• Prevenir, diagnosticar y tratar con enfoque integral los problemas de salud 
individual y colectiva prevalentes 

• Ser educador 

• Administrar establecimientos básicos de salud 

• Integrar equipos de trabajo multidisciplinarios e interprofesionales. 

• Emplear en su trabajo los adelantos de la informática y la tecnología. 

• Orientarse a la investigación, aportando conocimiento, soluciones y tecnología. 
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• Actuar de acuerdo al código de Ética y Deontología de la profesión. 

• Evaluarse permanentemente y continuar su desarrollo personal y profesional. 

3.2 Perfi l del Ingresante a La Facultad 

Para lograr seleccionar a los postulantes más adecuados, consideramos que no basta 
examinarlos en conocimientos y en algunas actitudes. Se preconiza que es necesario 
conocer su escala de valores y obtener información sobre su personalidad, mediante 
una evaluación psicológica y una entrevista personal, realizadas por equipos idóneos. La 
Facultad de Medicina Alberto Hurtado asume la responsabilidad de crear y mantener las 
condiciones para preservar y desarrollar estos atributos. 

Se aspira a que los postulantes seleccionados se acerquen lo más posible a los siguientes 
atributos: 

• Sea una persona que se respeta y respeta a los demás, asumiendo responsabilidad 
por sus actos y sus omisiones. 

• Esté dispuesto a lograr el bien común como su actitud ante la vida. 

• Tenga disposición al autoconocimiento. 

• Tenga empatía en sus relaciones interpersonales y se muestre comprensivo con 
quienes están en difi cultades. 

• Esté consciente que la esencia de la práctica de la Medicina es primariamente 
el servicio y tenga vocación para ello, sin negar el reto y atractivo intelectual que 
conlleva. 

• Tenga clara disposición hacia el trabajo, especialmente al trabajo en equipo. 

• Haya desarrollado la capacidad de aplicar la lógica en su razonamiento. 

• Sea capaz de comunicarse adecuadamente, tanto en forma oral como escrita. 

• Tenga un rendimiento académico previo que muestre que posee una disciplina 
de estudio que asegure que será capaz de completar el programa de estudios. 

3.3 Ejes Curriculares 

Los ejes curriculares constituyen lineamientos, defi nidos por políticas institucionales, que 
determinan la direccionalidad de todos los aspectos que conforman el currículo. En este 
sentido, todos los cursos deben tener sus objetivos de aprendizaje orientados hacia estos 
lineamientos. Los ejes curriculares responden también a necesidades de la sociedad, 
que exigen del compromiso institucional para satisfacerlas a través de sus egresados. Así 
mismo, son estos ejes curriculares los que otorgan el sello particular de la institución que 
distingue a sus egresados.  

El proceso de mejoramiento curricular, defi ne tres ejes curriculares: 

• Eje de formación humanista/social. 
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• Eje de formación ética. 

• Eje de formación en ciencia e investigación  

3.4  Plan de estudios 

La carrera actualmente tiene una duración de siete años, con un total de 308 créditos 
académicos, distribuidos en los siguientes campos:  

• Estudios generales: ciencias y humanidades (primer año). 

• Preclínica: fundamentos biológicos, psicosociales y culturales de la medicina 
(segundo y tercer años). 

• Semiología y fi siopatología: integran lo anterior, desarrollan capacidades de 
comunicación, identifi can la dolencia de sus pacientes, y entienden y diagnostican 
síndromes (cuarto año). 

• Rotaciones clínicas: integran lo aprendido previamente; atienden pacientes 
(personas) en quienes diagnostican enfermedades, desarrollan el juicio clínico, y 
aprenden conceptos básicos de terapéutica (quinto año). 

• Externado e internado: atienden (diagnostican y tratan) pacientes bajo supervisión 
estrecha, asumiendo mayor responsabilidad progresivamente. Afi nan el juicio 
clínico (sexto y sétimo año).  

3.5  Estrategias de enseñanza aprendizaje y evaluación de competencias 

El modelo propuesto supone aprender haciendo, aprendizaje centrado en el alumno, 
aprendizaje signifi cativo (perdurable, construido) y medicina basada en el paciente. La 
metodología propuesta se basa en aprendizaje centrado en el estudiante, aprendizaje 
basado en la práctica (basado en problemas, aprendizaje en servicio, trabajo en grupos 
pequeños y la participación de los docentes como tutores. 

El cambio central se ha dado en las rotaciones clínicas, las cuales se desarrollan por 
módulos, en la nueva propuesta (currículo organizado desde el todo a las partes) los 
alumnos en cada módulo de rotación clínica permanecen en las mañanas en las salas 
de hospitalización o consulta externa en un aprendizaje en servicio bajo la supervisión 
del tutor instructor, quien desarrolla las actividades planifi cadas para el día o la semana. 
A partir del mediodía, los alumnos reciben la parte de conocimientos correspondiente 
e integrada a la rotación respectiva (Medicina, Ginecología, etc.) Dos a tres veces por 
semana tienen un encuentro con su tutor académico, quien supervisa la adquisición de 
las competencias.  

Durante los años de externado e internado los alumnos están directamente involucrados 
bajo supervisión en el cuidado del paciente, realizando diagnósticos, planifi cando 
procedimientos y aplicando el tratamiento respectivo.  

Durante las rotaciones clínicas, los alumnos adquirirán competencias y habilidades clínicas 
en los siguientes niveles: 
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• Reconocimiento del problema: competencia para comunicarse y examinar. 

• Defi nición del problema: competencia para diagnosticar (juicio clínico). 

• Solución del problema: competencia para tratar-rehabilitar-prevenir-educar. 

La evaluación del aprendizaje se hace monitoreando el progreso con base en la relevancia 
de la evaluación formativa, apuntando a la concordancia entre competencia y forma de 
evaluar y utilizando una multiplicidad de instrumentos.  

Parte IV: Implementación del curriculo 

En el proceso de implementación destaca el rol de los docentes, se reconoce que los 
coordinadores y tutores son claves en el aprendizaje.  

El médico docente debe practicar “buena medicina” y debe haber disciplina en los servicios 
de hospitalización y consulta externa (enseñar con el ejemplo). Se necesita capacitación 
en tutorías, evaluación del aprendizaje, didáctica: rondas, discusiones de casos clínicos, 
etc. 

La implementación no ha estado exenta de resistencia dentro de los académicos de la 
facultad; algunas razones esgrimidas fueron: 

• Los egresados son buenos: ¿para qué cambiar? 

• No existen capacidad para trabajar así. 

• No hay tiempo. 

• No se dispone del espacio o los recursos. 

• ¿Qué pasa con los cursos que ha sido siempre bien evaluados? 

• ¿Por qué no mejorar lo que se hace? 

• Lo que hay que mejorar es a los alumnos. 
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Capítulo II:
Experiencias exitosas en diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de proyecto educativo y/o currículo por competencias 

en Universidades de América Latina
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Capítulo II:
Experiencias exitosas en diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de proyecto educativo y/o currículo por competencias 

en Universidades de América Latina

III  : Conclusiones y recomendaciones 

III.1 Conclusiones 

Las experiencias parten del reconocimiento del diseño de currícula 

Sobre la descripción del contexto: 

1) Se toma en cuenta las tendencias de la educación superior. 

2) Las demandas sociales respecto a la formación profesional en las universidades. 

3) Consideran los lineamientos de las organizaciones mundiales y nacionales respecto 
a profesiones específi cas. 

4) Experiencias desarrolladas por otras universidades respecto al diseño e 
implementación de la curricula por competencias. 

5) Valoran el trabajo interinstitucional, conformando mediante consorcios espacios 
para compartir, refl exionar e enriquecer las propuestas curriculares. Este proceso 
fomenta el involucramiento de las diferentes carreras presentes en la universidad, 
conformando un proceso que aseguran la identidad institucional alrededor de un 
concepto de formación. 

6) Las instituciones consideran etapas sucesivas de diseño e implementación de 
cambio institucional que componen una trayectoria institucional que refl eja procesos 
de refl exión, mejoramiento y adecuación del currículo a los cambios que demandan.  

Sobre la defi nición teórica y metodológica del currículo: 

1) Las universidades buscan que el plan estratégico institucional y los modelos 
educativos buscan responder a las demandas sociales y profesionales de la región. 

2) En un marco por competencias destacan los conocimientos, habilidades y valores 
que son necesario fortalecer en la formación profesional. 

3) Las experiencias de diseño curricular implican un ejercicio crítico-refl exivo de 
defi nición de los enfoques o modelos desde los cuales se comprende el sustento y 
los alcances de las competencias. 

4) Existe una refl exión sostenida sobre las características y alcances del conocimiento y 
las perspectivas pedagógicas a partir de las cuales se puedan garantizar el desarrollo 
de competencias. 

5) El desarrollo de las competencias en el diseño curricular parte del contexto particular 
de cada institución. Gracias a las diferentes aristas a partir de las cuales se puede 
entender las competencias desde sus componentes académicos, profesionales, 
estudiantiles, etc, desde sus componentes secuenciales de la formación tales como 
competencias en el ingreso, transcurso medio y egreso, y desde la elaboración de 
los modelos, estrategias y  unidades de aprendizaje.  
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Sobre el diseño/rediseño curricular: 

1) Los diseños tienen en común la elaboración de un perfi l del ingresante y perfi l del 
egresado. 

2) Se reconoce que los diseños curriculares son procesos permanentes, que demandan 
cambios constantes respecto a los enfoques pedagógicos y de evaluación en busca 
de la mejora continua en la institución en el marco de un modelo de calidad. 

3) Se especifi can los roles de los docentes y estudiantes dentro del marco del diseño 
curricular por competencias. 

4) Se hace evidente la necesidad de organizar y fortalecer a los comités, tanto 
institucionales como de cada programa académico, que lideran los procesos de 
cambio y brindan asistencia respecto a los componentes del diseño curricular basado 
en competencias.  

Sobre la implementación: 

1) Se considera la implementación del diseño curricular basado por competencia 
tomando en cuenta un modelo de calidad que determina los procesos de monitoreo 
y evaluación de la puesta en funcionamiento del diseño. 

2) Este proceso demanda cambios integrales respecto al rol de los actores, herramientas 
de gestión y demás recursos institucionales para garantizar la coherencia y 
consistencia de la gestión curricular. 

3) El diseño curricular se dirige a concretizar los fi nes y objetivos estratégicos de la 
institución teniendo en cuenta una formación integral basada en el conocimiento, 
las habilidades, los valores y actitudes. 

4) Existe la necesidad de que se imbriquen los procesos pedagógicos y didácticos. 
Teniendo en cuenta las áreas de formación, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
el tiempo que demanda la actividad académica y la evaluación.  
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en Universidades de América Latina

III.2 Recomendaciones  

1) Es importante involucrar a todos los actores de la comunidad educativa a fi n de que 
exista consistencias respecto al diseño, ejecución y evaluación de las competencias.  

2) El monitoreo de las mismas debe partir de una revisión refl exiva del desarrollo 
y comprobación de dichas competencias a partir de la percepción de docentes, 
estudiantes y directivos de la institución. 

3) Es importante generar espacios de formación de los diferentes actores para 
garantizar una efectiva participación en el proceso de diseño curricular basado en 
competencias. 

4) El proceso de diseño curricular demanda de una organización funcional dentro 
de la universidad, con comités de apoyo y asistencia en temas de organización e 
implementación de la curricular por competencias.  

5) Estas instancias al centrar los procesos de diseño y monitoreo son los interlocutores 
de eventuales experiencias de intercambio de aprendizajes entre universidades. 

6) Es necesario articular los componentes de organización, planifi cación didáctica y la 
propuesta de evaluación. 

7) El currículo por competencias requiere focalizar la actividad educativa centrada en el 
alumno/a, en tanto sujeto de aprendizaje, pero también la actividad de enseñanza 
de los profesores, artífi ces relevantes en el proceso educativo, entendiéndola como 
una práctica social transformadora. 

8) La conexión con los referentes del mundo laboral son fuentes importantes para 
defi nir y planifi car el currículo en función de las competencias y habilidades que la 
universidad debe garantizar al formar a futuros profesionales críticos e innovadores. 
También es importante contar con los perfi les de competencia respecto a los niveles 
educativos precedentes 

Requiere de un trabajo metódico, refl exivo y sistemático en todas las instancias del proceso, 
desde la defi nición de las competencias hasta la planifi cación didáctica y de la evaluación, 
para evitar elaboraciones apresuradas e inconsistentes, que incluso ponen en riesgo la propia 
consolidación del enfoque.   
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Capítulo III:
Diseño metodológico para la evaluación participativa del proyecto/modelo educativo institucional o currículo de las carreras

I. Aspectos generales  

1.1 Antecedentes  

Según se señala en los términos de referencia, la presente consultoría se enmarcar dentro 
de las acciones del Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior – 
Procalidad, que tiene por objetivo central el mejoramiento de la calidad en la educación 
superior en el Perú.  Procalidad es fi nanciado por el gobierno del Perú y por el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), a través del contrato de préstamo N° 
8212-PE, el cual es ejecutado por la unidad ejecutora 02: “Mejoramiento de la Calidad de 
la Educación Superior”, del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad Superior- SINEACE.  

Se señala que el proyecto, a través de su componente N° 3 “Fondo de Mejoramiento de 
la Calidad - FEC”, brinda incentivos fi nancieros a las instituciones públicas de educación 
superior (institutos y universidades) que ofrecen carreras de formación docente, ciencias 
de la salud y, ciencia y tecnología (incentivos a las carreras); así como, para las instituciones 
propiamente dichas (incentivos a la institución) que se encuentran realizando esfuerzos 
por lograr su acreditación o su excelencia (segunda acreditación).  

En el proceso de convocatoria, se han favorecidos a institutos de educación superior con el 
fi nanciamiento del Plan de Mejora (Institucional y de Carreras); los mismos que proponen, 
entre otros, la contratación de un consultor (fi rma consultora) califi cado, con experiencia 
comprobable en la materia de consultoría para alcanzar los objetivos propuestos en los 
mencionados Planes de Mejora.  

En ese marco, con fecha 06 de octubre del 2016, Gestiona y Aprende presentó, a Procalidad, 
la propuesta técnica y fi nanciera para desarrollar el servicio: “Actualización del proyecto 
educativo institucional o de carrera y/o el rediseño curricular de carreras profesionales 
bajo el enfoque por competencias, asegurando la coherencia entre sus elementos con 
dicho proyecto y con el modelo de calidad correspondiente”, siendo adjudicada el día 12 
de diciembre del mismo año y estipulándose en el contrato como inicio del servicio el 16 
de enero del 2017.  

Con fecha 20 de enero, se presentó el primer producto de la consultoría (Plan de trabajo) 
y el 31 de enero se presentó el segundo producto (experiencias exitosas en diseño, 
ejecución, monitoreo y evaluación de proyecto educativo y/o currículo por competencias 
en universidades de América Latina). El presente documento corresponde al tercer 
producto de la consultoría (diseño metodológico para la evaluación participativa del 
proyecto/modelo educativo institucional o currículo de las carreras)   

1.2 Objetivo del producto  

El objetivo específi co del presente producto (N° 3) es describir la metodología para la 
evaluación participativa del Modelo Educativo Institucional y/o Curricular de las carreras 
según corresponda.  
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1.3 Alcance  

Corresponde presentar en este producto dos rutas metodológicas: 

• Ruta 1: Metodología para evaluar el Modelo Educativo Institucional. Esta ruta servirá 
para evaluar: 

1. El Modelo Educativo de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) a 
nivel institucional y 

2. El Modelo Educativo de la carrera profesional de Educación Física de la UNHEVAL.   

• Ruta 2: Metodología para evaluar los Currículos de las Carreras Profesionales. Esta 
ruta servirá para evaluar los currículos de las siguientes carreras profesionales: 

1. Educación Física de la UNHEVAL 

2. Ingeniera Agroindustrial de la UNHEVAL 

3. Psicología de la UNHEVAL 

4. Agronomía de la UNHEVAL 

5. Educación Inicial de la UNDAC 

6. Educación Secundaria: Matemática – Física de la UNDAC 

7. Farmacia y Bioquímica de la UNMSM   

1.4 Propósito del producto  

Ambas metodologías planteadas en el presente producto, tiene por propósito levantar 
un diagnóstico detallado, respecto al diseño, implementación y evaluación del Proyecto/
Modelo Educativo Institucional y/o currículo de las carreras profesionales asignadas en el 
contrato.     
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Capítulo III:
Diseño metodológico para la evaluación participativa del proyecto/modelo educativo institucional o currículo de las carreras

II.  Metodología de evaluación  

La evaluación de los programas educativos ha resultado ser un método útil para 
comprobar la efectividad y efi ciencia que vienen presentando los programas. A través 
de la evaluación, se puede identifi car las fortalezas y áreas de oportunidad, tomando en 
cuenta la articulación que tienen con los lineamientos institucionales de la universidad, a 
la cual pertenecen, así como las diferentes condiciones que permiten sostener un proceso 
de mejora continua basada en su desarrollo académico, de investigación y recursos 
institucionales.  

La presente propuesta metodológica, centrada en la evaluación del currículo y el modelo 
educativo, se enmarca dentro de los procesos de mejora continua de la institución y de 
sus programas de estudio, promoviendo una mayor comprensión de los procesos sobre 
los que se actúan y las razones de los fallos y aciertos que puedan surgir.  

Del mismo modo, incluso cuando la propuesta metodológica corresponde a una 
evaluación externa, busca identifi car las opiniones, percepciones y experiencias de cada 
uno de los actores y participantes en el diseño y la implementación tanto del modelo como 
del currículo de los programas de estudio, de tal manera que sea útil para el fomento de 
capacidades de autogestión y autoevaluación que permita la mejora de los programas de 
estudio respecto a las demandas del entorno social.   

2.1 Metodología para la evaluación del modelo educativo institucional  

El presente acápite tiene como objetivo describir la metodología que se empleará para 
desarrollar la evaluación diagnóstica, que se realizará de forma participativa, del Modelo 
Educativo Institucional (ME) de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) y 
del Proyecto Educativo del programa de estudio de Educación Física de la universidad en 
mención.   

Para ello, se empezará dando un marco conceptual sobre qué es un modelo educativo, 
cuál es su importancia y qué aspectos son fundamentales evaluar; para luego, presentar la 
matriz de evaluación en el cual se especifi ca los aspectos, variables, indicadores, fuente de 
información que se emplearán en este proceso. Asimismo, se determinarán las muestras 
y los instrumentos que se aplicará a cada población y, posteriormente, se defi nirán las 
etapas y procesos que se seguirán para desarrollar la evaluación. 

2.1.1 Marco conceptual 

El modelo educativo es una representación global, esquemática y sistematizada de 
una institución, en relación a su concepción sobre el proceso formativo del estudiante, 
con el fi n de orientar las actividades de los diferentes actores que la conforman y la 
consecución de los objetivos planteados por la institución educativa (Días Barriga, 
2012). En otras palabras, “es un patrón conceptual a través del cual se esquematizan 
las partes y los elementos de un programa de estudios. Estos modelos varían de 
acuerdo al período histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto 
social” (Cruz, 2014). De esta manera, un modelo educativo se concibe como un 
conjunto de metas y directrices que guían las acciones en las funciones académicas 
para la formación de personas capaces de proporcionar respuestas efectivas a las 
necesidades formativas de la sociedad.   
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El modelo educativo se convierte en un documento guía que presenta premisas, 
conceptos y procesos interrelacionados para facilitar las formaciones de los 
estudiantes, así como asegurar y enfatizar la contribución de la institución a la 
sociedad. En ese sentido, que cada universidad concibe sus propias características 
y aportes, y las socializa mediante la formación de profesionales competentes en 
determinadas áreas, de acuerdo a su oferta de programas académicos, es decir 
que, a través de su modelo educativo, la universidad ofrece su “sello personal” en la 
educación (Díaz Barriga y Lugo, 2003).   

De esta manera, y con el fi n de cumplir su función orientadora, el Modelo 
Educativo debe contener determinados elementos que se adapten a la fi losofía 
de la universidad, que refl ejen su Misión, Visión y Valores, y que promuevan la 
excelencia académica, la investigación y la innovación para contribuir al desarrollo 
de las sociedades locales y globales (Universidad Iberoamericana, 2017). Un modelo 
educativo es el norte indispensable de cualquier oferta educativa y para serlo debe 
incluir, al menos, tres aspectos básicos. En primer lugar, qué tipo de egresado quiere 
formar; en segundo lugar, cuáles son los conceptos, habilidades y actitudes debe 
cerciorarse la universidad que desarrollen los estudiantes para convertirse en esos 
egresados que busca; y, en tercer lugar, cómo enseñar estos conceptos, habilidades 
y actitudes, respetando los principios y valores de la universidad (Heredia, 2016).   

Para ello, los elementos o componentes que permiten describir el logro de estos 
aspectos, incluyen: (i) la fundamentación, que implica la misión, visión, principios 
y valores que tiene la universidad, sosteniendo su compromiso con la sociedad; 
(ii) los ejes transversales, que se refi eren a ciertos temas que forman parte de una 
dinámica integrada y organizada en el desarrollo de toda actividad académica 
para la implementación de un modelo educativo; (iii) el plan de estudios, que 
describe el enfoque y modelo curricular que adopta la universidad y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante la ejecución de diversas estrategias dentro de un 
determinado entorno y con recursos seleccionados para lograr el aprendizaje de los 
estudiantes; (iv) el perfi l del docente y los estudiantes; y (v) los recursos humanos, 
materiales, pedagógico y de gestión que facilitan la aplicación del modelo educativo 
(Heredia, 2016, Pontifi cia Universidad Católica del Perú, 2016, Universidad de Lima, 
Universidad Nacional del Callao, 2016, Universidad Iberamericana, 2016, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2012). Finalmente, es importante resaltar, que debe 
ser evidente la articulación de cada uno de los elementos entre sí, con el fi n de 
evidenciar la coherencia del modelo educativo (Días Barriga, 2012).   

2.1.2 Matriz de evaluación diagnóstica  

A continuación, se presenta la matriz en el cual se especifi can las variables, estándares, 
indicadores, entre otros aspectos que se emplearán para la evaluación diagnóstica 
del modelo educativo. 
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o
r p

ar
te

 d
e 

u
n

a 
in

st
itu

ci
ó

n
, 

y 
la

 v
is

ió
n

 e
s 

la
 i

m
ag

en
  

q
u

e 
 l

a 
u

n
iv

er
si

d
ad

 p
la

nt
ea

 lo
g

ra
r 

a 
la

rg
o

 p
la

zo
. 

Ju
ic

io
 d

e 
ex

p
er

to
s 

M
o

d
el

o
 

Ed
u

ca
tiv

o
  

El
 m

o
d

el
o

 e
d

u
ca

tiv
o

 e
st

á 
al

in
ea

d
o

 c
o

n
 la

 m
is

ió
n

 
d

e 
la

 u
n

iv
er

si
d

ad
.

El
 m

o
d

el
o

 e
d

u
ca

tiv
o

 e
st

á 
al

in
ea

d
o

 c
o

n
 la

 v
is

ió
n

 
d

e 
la

 u
n

iv
er

si
d

ad
. 

1.
3 

El
 m

o
d

el
o

 
ed

u
ca

tiv
o

 
d

es
cr

ib
e 

lo
s 

va
lo

re
s 

o
 

p
rin

ci
p

io
s 

in
st

itu
ci

o
n

al
es

.  

La
 

u
n

iv
er

si
d

ad
 

es
ta

b
le

ce
 

el
 

co
n

ju
nt

o
 

d
e 

re
fe

re
nt

es
 o

 p
au

ta
s 

(p
rin

ci
p

io
s)

 q
u

e 
d

efi
 n

en
 

la
s 

co
n

d
u

ct
as

 d
e 

la
s 

p
er

so
n

as
 q

u
e 

fo
rm

an
 

p
ar

te
 d

e 
la

 c
o

m
u

n
id

ad
 u

n
iv

er
si

ta
ria

, 
y 

q
u

e 
o

rie
nt

an
 s

u
s 

ac
ci

o
n

es
. 

Ju
ic

io
 d

e 
ex

p
er

to
s 

M
o

d
el

o
 

Ed
u

ca
tiv

o
  

Se
 e

xp
lic

ita
 lo

s 
va

lo
re

s 
o

 p
rin

ci
p

io
s 

in
st

itu
ci

o
n

al
es

 
. 

1.
4 

La
 o

fe
rt

a 
ed

u
ca

tiv
a 

es
tá

 
ar

tic
u

la
d

a 
co

n
 

la
 d

em
an

d
a 

so
ci

al
, 

ec
o

n
ó

m
ic

a 
y 

cu
ltu

ra
l. 

En
 e

l m
o

d
el

o
 e

d
u

ca
tiv

o
 s

e 
d

eb
e 

ex
p

lic
ita

r: 

a)
 c

ó
m

o
 la

 u
n

iv
er

si
d

ad
 re

sp
o

n
d

e 
co

n
 s

u
 o

fe
rt

a 
ed

u
ca

tiv
a 

a 
la

s 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

  
d

el
 c

o
nt

ex
to

 
so

ci
al

, e
co

n
ó

m
ic

o
 y

 c
u

ltu
ra

l 

b)
 c

ó
m

o
 

se
 

ar
tic

u
la

 
co

n
 

lo
s 

p
la

n
es

 
d

e 
d

es
ar

ro
llo

 re
g

io
n

al
 o

 lo
ca

l.

Ju
ic

io
 d

e 
ex

p
er

to
s 

M
o

d
el

o
 

Ed
u

ca
tiv

o
 

Se
 e

xp
lic

ita
 c

ó
m

o
 l

a 
u

n
iv

er
si

d
ad

 s
e 

ar
tic

u
la

 c
o

n
 

la
 d

em
an

d
a 

so
ci

al
, 

ec
o

n
ó

m
ic

a 
y 

cu
ltu

ra
l 

d
e 

la
 

re
g

ió
n

 

Se
 e

xp
lic

ita
 c

ó
m

o
 l

a 
u

n
iv

er
si

d
ad

 s
e 

ar
tic

u
la

 c
o

n
 

la
 d

em
an

d
a 

so
ci

al
, e

co
n

ó
m

ic
a 

y 
cu

ltu
ra

l d
el

 p
aí

s 

El
 m

o
d

el
o

 e
d

u
ca

tiv
o

 s
e 

ar
tic

u
la

 c
o

n
 e

l 
P

la
n

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 R

eg
io

n
al

 o
 L

o
ca

l 

En
tr

ev
is

ta
 

R
ec

to
r 

/ 
V

ic
er

re
ct

o
r 

¿E
l 

p
la

n
 e

st
ra

té
g

ic
o

 d
e 

la
 u

n
iv

er
si

d
ad

 r
es

p
o

n
d

e 
a 

to
d

as
 la

s 
d

em
an

d
as

 q
u

e 
p

la
nt

ea
 la

 c
o

m
u

n
id

ad
 

u
n

iv
er

si
ta

ria
? 

¿C
u

ál
es

 c
re

e 
u

st
ed

, 
q

u
e 

so
n

 l
as

 
p

rin
ci

p
al

es
? 

¿T
am

b
ié

n
 e

st
á 

re
sp

o
n

d
ie

n
d

o
 a

 l
as

 
d

em
an

d
as

 s
o

ci
al

es
, p

ro
fe

si
o

n
al

es
, t

ec
n

o
ló

g
ic

as
 y

 
cu

ltu
ra

le
s 

ac
tu

al
es

 y
 fu

tu
ra

s?
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Va
ria

bl
es

 
N°

 

In
di

ca
do

r 
In

di
ca

do
r 

De
fi n

ici
ón

 O
pe

ra
cio

na
l 

Té
cn

ica
 

Fu
en

te
 

Pr
eg

un
ta

s /
 It

em
s 

 

En
cu

es
ta

 
D

ec
an

o
s 

¿E
l M

o
d

el
o

 E
d

u
ca

tiv
o

 d
e 

la
 U

n
iv

er
si

d
ad

 a
 t

ra
vé

s 
d

e 
lo

s 
p

ro
g

ra
m

as
 d

e 
es

tu
d

io
 d

e 
fa

cu
lta

d
, 

es
tá

 
re

sp
o

n
d

ie
n

d
o

 a
 la

 d
em

an
d

a 
so

ci
al

, p
ro

fe
si

o
n

al
 y

 
cu

ltu
ra

l d
e 

la
 re

g
ió

n
 y

 p
aí

s?

En
cu

es
ta

 
Je

fe
 

d
e 

p
ro

g
ra

m
a 

Ed
u

ca
tiv

o
 

¿E
l M

o
d

el
o

 E
d

u
ca

tiv
o

 d
e 

la
 U

n
iv

er
si

d
ad

 a
 t

ra
vé

s 
d

el
 p

ro
g

ra
m

a 
d

e 
es

tu
d

io
, r

es
p

o
n

d
e 

a 
la

 d
em

an
d

a 
so

ci
al

, p
ro

fe
si

o
n

al
 y

 c
u

ltu
ra

l d
e 

la
 re

g
ió

n
 y

 p
aí

s?

En
cu

es
ta

 
D

o
ce

nt
es

 
¿C

o
n

si
d

er
a 

q
u

e 
se

 re
co

n
o

ce
n

 c
la

ra
m

en
te

 lo
s 

ej
es

 
tr

an
sv

er
sa

le
s 

q
u

e 
m

en
ci

o
n

a 
el

 M
EI

?

G
ru

p
o

 F
o

ca
l 

C
o

m
ité

 
d

e 
d

is
eñ

o
 

d
el

 
M

o
d

e
l

o
 

Ed
u

ca
tiv

o
 

¿E
l 

M
o

d
el

o
 E

d
u

ca
tiv

o
 d

e 
la

 U
n

iv
er

si
d

ad
 e

xp
lic

a 
co

n
 c

la
rid

ad
 c

ó
m

o
 l

a 
u

n
iv

er
si

d
ad

 s
e 

ar
tic

u
la

 y
 

re
sp

o
n

d
e 

a 
la

 
d

em
an

d
a 

so
ci

al
, 

ec
o

n
ó

m
ic

a 
y 

cu
ltu

ra
l d

e 
la

 re
g

ió
n?
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Capítulo III:
Diseño metodológico para la evaluación participativa del proyecto/modelo educativo institucional o currículo de las carreras

Va
ria

bl
es

 
N°

 

In
di

ca
do

r 
In

di
ca

do
r 

De
fi n

ici
ón

 O
pe

ra
cio

na
l 

Té
cn

ica
 

Fu
en

te
 

Pr
eg

un
ta

s /
 It

em
s 

2.
 E

je
s 

tr
an

sv
er

sa
le

s 
2.

1 

Ej
es

 
tr

an
sv

er
sa

le
s 

d
es

cr
ito

s 
en

 
el

 M
o

d
el

o
 

Ed
u

ca
tiv

o

Lo
s 

ej
es

 t
ra

n
sv

er
sa

le
s 

co
n

st
itu

ye
n

 
te

m
át

ic
as

 
g

en
ér

ic
as

 
q

u
e 

so
n

 
p

rio
riz

ad
as

 
p

o
r 

la
 

u
n

iv
er

si
d

ad
 

y 
q

u
e 

d
eb

en
 

se
r 

at
en

d
id

as
 

a 
tr

av
és

 
d

e 
ac

tiv
id

ad
es

 
co

n
cr

et
as

 
en

 
la

 
fo

rm
ac

ió
n

 
d

el
 

es
tu

d
ia

nt
e,

 
y 

en
 

la
s 

cu
al

es
 

p
ar

tic
ip

ar
án

 
d

ife
re

nt
es

 a
ct

o
re

s 
d

e 
la

 c
o

m
u

n
id

ad
 

u
n

iv
er

si
ta

ria
 (d

o
ce

nt
es

, e
st

u
d

ia
nt

es
, 

au
to

rid
ad

es
). 

En
 e

l 
m

o
d

el
o

 e
d

u
ca

tiv
o

 s
e 

d
eb

en
 

d
es

cr
ib

ir 
lo

s 
ej

es
 tr

an
sv

er
sa

le
s,

 e
st

o
 

im
p

lic
a 

q
u

e 
es

té
n

 
d

ec
la

ra
d

o
s 

y 
ju

st
ifi 

ca
d

o
s.

R
ev

is
ió

n
 

d
o

cu
m

en
ta

ria
 

M
o

d
el

o
 

Ed
u

ca
tiv

o
 

Se
 d

es
cr

ib
en

 lo
s 

ej
es

 tr
an

sv
er

sa
le

s 
a 

la
 fo

rm
ac

ió
n

 

En
tr

ev
is

ta
 

R
ec

to
r 

/ 
V

ic
er

re
ct

o
r 

¿L
a 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

im
p

u
ls

a 
a 

tr
av

és
 

d
el

 
cu

rr
íc

u
lo

 
d

e 
ca

d
a 

p
ro

g
ra

m
a 

d
e 

es
tu

d
io

s,
 

la
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
 

y 
la

 
re

sp
o

n
sa

b
ili

d
ad

 s
o

ci
al

, c
o

m
o

 e
je

s 
tr

an
sv

er
sa

le
s?

  
¿c

re
e 

q
u

e 
so

n
 im

p
o

rt
an

te
s?

 ¿
Po

r 
q

u
é?

¿D
es

d
e 

el
 R

ec
to

ra
d

o
 /

 V
ic

er
re

ct
o

ra
d

o
 s

e 
h

an
 im

p
u

ls
ad

o
 

ac
tiv

id
ad

es
 q

u
e 

fo
m

en
te

n
 la

 in
ve

st
ig

ac
ió

n
, e

l d
es

ar
ro

llo
 

y 
la

 in
n

ov
ac

ió
n

 y
 la

 re
sp

o
n

sa
b

ili
d

ad
 s

o
ci

al
? 

 ¿
C

u
ál

es
 s

o
n

 
es

ta
s 

ac
tiv

id
ad

es
? 

 ¿
Q

u
ié

n
es

 p
ar

tic
ip

an
? 

M
en

ci
o

n
e 

u
n

 
ej

em
p

lo

En
cu

es
ta

 

D
ec

an
o

s 
y 

je
fe

s 
d

e 
d

ep
ar

ta
m

en
to

 
d

e 
la

s 
ca

rr
er

as
/

p
ro

g
ra

m
as

  

 ¿
C

o
n

si
d

er
a 

q
u

e 
lo

s 
d

o
ce

nt
es

 r
ec

o
n

o
ce

n
 c

o
n

 c
la

rid
ad

 
lo

s 
ej

es
 t

ra
n

sv
er

sa
le

s 
q

u
e 

se
 e

st
ab

le
ce

n
 e

n
 e

l M
o

d
el

o
 

ed
u

ca
tiv

o?
  

D
o

ce
nt

es

¿C
o

n
si

d
er

a 
q

u
e 

se
 

re
co

n
o

ce
n

 
cl

ar
am

en
te

 
lo

s 
ej

es
 

tr
an

sv
er

sa
le

s 
q

u
e 

m
en

ci
o

n
a 

el
 

M
EI

? 
¿E

l 
m

o
d

el
o

 
ed

u
ca

tiv
o

 
d

es
cr

ib
e 

cl
ar

am
en

te
 

lo
s 

te
m

as
 

d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
 y

 d
e 

re
sp

o
n

sa
b

ili
d

ad
 s

o
ci

al
 c

o
m

o
 e

je
s 

tr
an

sv
er

sa
le

s

Fo
cu

s 
g

ro
u

p
 

C
o

m
ité

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
el

 
m

o
d

el
o

 
ed

u
ca

tiv
o

 

¿C
o

n
si

d
er

a 
q

u
e 

lo
s 

d
o

ce
nt

es
 y

 e
st

u
d

ia
nt

es
 r

ec
o

n
o

ce
n

 
cl

ar
am

en
te

 lo
s 

ej
es

 tr
an

sv
er

sa
le

s 
q

u
e 

m
en

ci
o

n
a 

el
 M

EI
? 

¿P
o

r 
q

u
é?

 

¿E
n

 e
l m

o
d

el
o

 s
e 

d
es

cr
ib

e 
y 

ju
st

ifi 
ca

 a
 la

 in
ve

st
ig

ac
ió

n
 

y 
la

 r
es

p
o

n
sa

b
ili

d
ad

 s
o

ci
al

 c
o

m
o

 e
je

s 
tr

an
sv

er
sa

le
s,

 
co

h
er

en
te

s 
co

n
 

lo
s 

fu
n

d
am

en
to

s 
d

e 
la

 
ed

u
ca

ci
ó

n
 

su
p

er
io

r?

En
cu

es
ta

 
Je

fe
 d

e 
p

ro
g

ra
m

a 
ed

u
ca

tiv
o

 

¿L
o

s 
d

o
ce

nt
es

 
re

co
n

o
ce

n
 

cl
ar

am
en

te
 

lo
s 

ej
es

 
tr

an
sv

er
sa

le
s 

q
u

e 
es

ta
b

le
ce

 e
l M

o
d

el
o

 e
d

u
ca

tiv
o?

 

¿E
n

 
el

 
m

o
d

el
o

 
ed

u
ca

tiv
o

 
d

es
cr

ib
e 

co
n

 
cl

ar
id

ad
 

y 
co

h
er

en
ci

a 
la

 in
ve

st
ig

ac
ió

n
 y

 d
e 

re
sp

o
n

sa
b

ili
d

ad
 s

o
ci

al
 

co
m

o
 e

je
s 

tr
an

sv
er

sa
le

s?
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Va
ria

bl
es

 
N°

 

In
di

ca
do

r 
In

di
ca

do
r 

De
fi n

ici
ón

 O
pe

ra
cio

na
l 

Té
cn

ica
 

Fu
en

te
 

Pr
eg

un
ta

s /
 It

em
s 

En
cu

es
ta

 
Es

tu
d

ia
n

te
s 

¿A
lg

u
n

as
 

d
e 

la
s 

si
g

u
ie

nt
es

 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 
se

 
p

ro
m

u
ev

en
 

en
 

el
 

p
ro

g
ra

m
a 

d
e 

es
tu

d
io

? 
a)

 
P

ro
m

o
ci

ó
n

 d
e 

la
 é

tic
a 

p
ro

fe
si

o
n

al
, 

Se
rv

ic
io

 a
 l

a 
so

ci
ed

ad
, 

So
lu

ci
ó

n
 a

 la
 p

ro
b

le
m

át
ic

a 
d

el
 c

o
nt

ex
to

 
re

g
io

n
al

 y
 n

ac
io

n
al

, P
ro

m
o

ci
ó

n
 la

 c
o

n
ci

en
ci

a 
cí

vi
ca

, 
R

es
p

et
o

 a
 la

 in
te

rc
u

ltu
ra

lid
ad

 y
 d

iv
er

si
d

ad
. 

2.
2

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 

d
e 

la
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
, 

d
es

ar
ro

llo
 

te
cn

o
ló

g
ic

o
 

e 
in

n
ov

ac
ió

n
 

co
m

o
 e

je
 

tr
an

sv
er

sa
l.

La
 u

n
iv

er
si

d
ad

 p
re

se
nt

a 
su

 in
te

n
ci

ó
n

 
re

sp
ec

to
 la

 in
ve

st
ig

ac
ió

n
, l

o
 ju

st
ifi 

ca
 y

 
p

la
nt

ea
 a

ct
iv

id
ad

es
 a

 d
es

ar
ro

lla
r 

co
n

 
au

to
rid

ad
es

, d
o

ce
nt

es
 y

 e
st

u
d

ia
nt

es
. 

En
fa

tiz
a 

la
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
 

ap
lic

ad
a 

y 
n

o
 s

o
lo

 p
ar

a 
cr

ea
r 

te
o

ría
; 

es
 d

ec
ir 

co
n

 fi
 n

es
 d

e 
in

n
ov

ac
ió

n
 y

 d
es

ar
ro

llo
 

en
 lo

s 
d

iv
er

so
s 

ám
b

ito
s 

d
e 

ac
tu

ac
ió

n
 

p
ro

fe
si

o
n

al
.

Fo
cu

s 
g

ro
u

p
 

C
o

m
ité

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
el

 
m

o
d

el
o

 
ed

u
ca

tiv
o

¿E
n

 
el

 
m

o
d

el
o

 
ed

u
ca

tiv
o

, 
se

 
h

an
 

in
cl

u
id

o
 

ac
tiv

id
ad

es
 

q
u

e 
fo

m
en

te
n

 
la

 
in

ve
st

ig
ac

ió
n

, 
el

 
d

es
ar

ro
llo

 
y 

la
 

in
n

ov
ac

ió
n?

 
 

¿C
u

ál
es

 
so

n
 

es
ta

s 
ac

tiv
id

ad
es

? 
 ¿

Q
u

ié
n

es
 p

ar
tic

ip
an

? 

En
cu

es
ta

  
Je

fe
 d

e 
p

ro
g

ra
m

a 
ed

u
ca

tiv
o

 /
 

d
o

ce
nt

es
 

¿E
l M

o
d

el
o

 e
d

u
ca

tiv
o

 p
er

m
ite

 p
ro

m
ov

er
 a

ct
iv

id
ad

es
 

d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
, d

es
ar

ro
llo

 e
 in

n
ov

ac
ió

n?
  

¿C
u

ál
es

 
so

n
 e

st
as

 a
ct

iv
id

ad
es

? 
 ¿

Q
u

ié
n

es
 p

ar
tic

ip
an

?

En
tr

ev
is

ta
 e

n
 

p
ro

fu
n

d
id

ad
 

 D
ec

an
o

s 
¿C

o
n

si
d

er
a 

q
u

e 
la

 u
n

iv
er

si
d

ad
 /

 fa
cu

lta
d

 p
ro

m
u

ev
e 

ac
tiv

id
ad

es
 

re
la

ci
o

n
ad

as
 

a 
la

 
in

ve
st

ig
ac

ió
n

, 
el

 
d

es
ar

ro
llo

 
y 

la
 

in
n

ov
ac

ió
n?

 
¿C

u
ál

es
? 

¿D
e 

q
u

é 
m

an
er

a?
 

En
cu

es
ta

  
D

ec
an

o
s 

¿D
es

d
e 

la
 

fa
cu

lta
d

 
se

 
p

ro
m

u
ev

en
 

ac
tiv

id
ad

es
 

p
ar

a 
el

 d
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 in
ve

st
ig

ac
ió

n
, e

l d
es

ar
ro

llo
 

y 
la

 i
n

n
ov

ac
ió

n?
 ¿

C
u

ál
es

 s
o

n
 e

st
as

 a
ct

iv
id

ad
es

? 
¿Q

u
ié

n
es

 p
ar

tic
ip

an
? 

En
cu

es
ta

  
Es

tu
d

ia
n

te
s 

In
d

iq
u

e 
en

 q
u

é 
cu

rs
o

s,
 la

 in
ve

st
ig

ac
ió

n
 s

e 
co

n
si

d
er

a 
co

m
o

 p
ar

te
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
en

se
ñ

an
za

-a
p

re
n

d
iz

aj
e

En
cu

es
ta

 

 

Eg
re

sa
d

o
s 

 

D
u

ra
nt

e 
su

 f
o

rm
ac

ió
n

 p
ro

fe
si

o
n

al
 (

p
re

g
ra

d
o)

, 
¿e

l 
p

ro
g

ra
m

a 
d

e 
es

tu
d

io
 

fo
m

en
tó

 
la

 
In

ve
st

ig
ac

ió
n

, 
d

es
ar

ro
llo

 e
 i

n
n

ov
ac

ió
n

 (
I+

D
+i

) 
co

m
o

 p
ar

te
 d

e 
su

 
fo

rm
ac

ió
n?

 ¿
La

 in
ve

st
ig

ac
ió

n
, d

es
ar

ro
llo

 e
 in

n
ov

ac
ió

n
 (I

+D
+i

) l
e 

p
er

m
iti

er
o

n
 te

n
er

 u
n

a 
ve

nt
aj

a 
d

ife
re

n
ci

al
 d

en
tr

o
 d

el
 

m
u

n
d

o
 la

b
o

ra
l?

 

LIBRO 4 MARZO ok.indd   92 27/03/2018   14:12:11



93

Capítulo III:
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d
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 p
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u
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Capítulo III:
Diseño metodológico para la evaluación participativa del proyecto/modelo educativo institucional o currículo de las carreras
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d
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d
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ó
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d
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 M
o

d
el

o
 

Ed
u

ca
tiv

o
 

Se
 d

es
cr

ib
e 

có
m

o
 e

s 
co

n
ce

b
id

o
 

el
 

p
ro

ce
so

 
d

e 
en

se
ñ

an
za

-
ap

re
n

d
iz

aj
e 

en
 c

o
rr

es
p

o
n

d
en

ci
a 

co
n

 
el

 
en

fo
q

u
e 

cu
rr

ic
u

la
r, 

y 
se

ñ
al

an
d

o
 

ac
tiv

id
ad

es
 

b
ás

ic
as

 
p

ar
a 

cu
m

p
lir

 c
o

n
 e

st
e 

p
ro

ce
so

.  

Ju
ic

io
 d

e 
ex

p
er

to
s 

M
o

d
el

o
 

ed
u

ca
tiv

o
  

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 

d
el

 
p

ro
ce

so
 

d
e 

en
se

ñ
an

za
-a

p
re

n
d

iz
aj

e 
es

ta
b

le
ci

d
o

. 

Se
 e

xp
lic

ita
 c

ó
m

o
 la

s 
en

se
ñ

an
za

-a
p

re
n

d
iz

aj
e 

se
 r

el
ac

io
n

a 
co

n
 e

l e
nf

o
q

u
e 

cu
rr

ic
u

la
r

En
tr

ev
is

ta
 

R
ec

to
r 

/ 
V

ic
er

re
ct

o
r 

¿C
o

n
si

d
er

a 
q

u
e 

el
 e

nf
o

q
u

e 
cu

rr
ic

u
la

r 
es

 c
o

h
er

en
te

 c
o

n
 lo

s 
fu

n
d

am
en

to
s 

d
el

 m
o

d
el

o
 e

d
u

ca
tiv

o?
 ¿

Po
r 

q
u

é?
  

En
cu

es
ta

 
D

ec
an

o
s 

/J
ef

e 
d

e 
p

ro
g

ra
m

a 
d

e 
es

tu
d

io

¿C
o

n
si

d
er

a 
q

u
e 

ex
is

te
 

co
h

er
en

ci
a 

en
tr

e 
el

 
p

ro
ce

so
 

d
e 

en
se

ñ
an

za
-a

p
re

n
d

iz
aj

e 
y 

lo
 

q
u

e 
m

en
ci

o
n

a 
el

 
m

o
d

el
o

 
ed

u
ca

tiv
o?

 ¿
Po

rq
u

e?

Fo
cu

s 
g

ro
u

p
 

C
o

m
ité

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
el

 
m

o
d

el
o

 
ed

u
ca

tiv
o

 

¿C
o

n
si

d
er

a 
q

u
e 

ex
is

te
 

co
h

er
en

ci
a 

en
tr

e 
el

 
p

ro
ce

so
 

d
e 

en
se

ñ
an

za
-a

p
re

n
d

iz
aj

e 
y 

el
 e

nf
o

q
u

e 
cu

rr
ic

u
la

r?
 ¿

Po
r 

q
u

é?
 

In
d

iq
u

e 
u

n
 e

je
m

p
lo

 ¿
Q

u
é 

fa
lta

 p
ar

a 
lo

g
ra

rlo
? 

En
cu

es
ta

 
Em

p
le

ad
o

re
s 

 ¿
En

 g
en

er
al

, c
o

n
si

d
er

a 
q

u
e 

la
 u

n
iv

er
si

d
ad

 e
st

á 
fo

rm
an

d
o

 
p

ro
fe

si
o

n
al

es
 

b
ie

n
 

ca
p

ac
ita

d
o

s 
en

 
lo

s 
d

ife
re

nt
es

 
p

ro
g

ra
m

as
?

Ev
al

ú
e 

la
s 

si
g

u
ie

nt
es

 a
fi r

m
ac

io
n

es
 (

Es
ca

la
 L

ik
er

t 
1-

5)
: 

El
 

n
iv

el
 d

e 
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

lo
s 

eg
re

sa
d

o
s,

 e
s 

m
ej

o
r, 

en
 té

rm
in

o
s 

p
ro

fe
si

o
n

al
es

, 
a 

eg
re

sa
d

o
s 

d
e 

o
tr

as
 

u
n

iv
er

si
d

ad
es

. 
La

 
p

re
p

ar
ac

ió
n

 p
ro

fe
si

o
n

al
 y

 a
ca

d
ém

ic
a 

d
e 

lo
s 

eg
re

sa
d

o
s 

le
s 

p
er

m
ite

 o
cu

p
ar

 n
iv

el
es

 d
ire

ct
iv

o
s 

y 
je

rá
rq

u
ic

o
s.

 C
u

an
d

o
 

re
q

u
ie

ro
 p

ro
fe

si
o

n
al

es
 d

el
 p

ro
g

ra
m

a 
d

e 
es

tu
d

io
, 

p
re

fi e
ro

 
q

u
e 

se
an

 e
g

re
sa

d
o

s 
d

e 
la

 u
n

iv
er

si
d

ad
. 
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Va
ria

bl
es

 
N°

 

In
di

ca
do

r 
In

di
ca

do
r 

De
fi n

ici
ón

 O
pe

ra
cio

na
l 

Té
cn

ica
 

Fu
en

te
 

Pr
eg

un
ta

s /
 It

em
s 

7.
 M

ov
ili

d
ad

 
7.

1 

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 d

e 
la

 m
ov

ili
d

ad
 

n
ac

io
n

al
 o

 
in

te
rn

ac
io

n
al

  

Se
 

d
efi

 n
en

 
la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 
d

e 
in

te
rc

am
b

io
 e

st
u

d
ia

nt
il 

y 
d

e 
d

o
ce

nt
es

 
co

m
o

 p
ar

te
 d

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
fo

rm
ac

ió
n

 
o

 in
ve

st
ig

ac
ió

n
.  

 

R
ev

is
ió

n
 

d
o

cu
m

en
ta

ria
 

M
o

d
el

o
 

ed
u

ca
tiv

o
  

D
efi

 n
ic

ió
n

 d
e 

es
tr

at
eg

ia
s 

d
e 

m
ov

ili
d

ad
 n

ac
io

n
al

 

D
efi

 n
ic

ió
n

 d
e 

es
tr

at
eg

ia
s 

d
e 

m
ov

ili
d

ad
 in

te
rn

ac
io

n
al

En
cu

es
ta

 
Es

tu
d

ia
n

te
s 

¿C
o

n
si

d
er

a 
q

u
e 

la
 u

n
iv

er
si

d
ad

 fo
m

en
ta

 e
l i

nt
er

ca
m

b
io

 d
e 

ex
p

er
ie

n
ci

as
 e

nt
re

 e
st

u
d

ia
nt

es
 c

o
n

 o
tr

as
 u

n
iv

er
si

d
ad

es
?

¿H
as

 p
ar

tic
ip

ad
o

 d
e 

al
g

ú
n

 v
ia

je
 d

e 
es

tu
d

io
s 

o
 in

te
rc

am
b

io
 

co
n

 o
tr

a 
u

n
iv

er
si

d
ad

? 
 ¿

En
 q

u
é 

co
n

si
st

ió
 e

l 
in

te
rc

am
b

io
 

co
n

 o
tr

a 
u

n
iv

er
si

d
ad

? 
¿C

o
n

si
d

er
as

 q
u

e 
la

 u
n

iv
er

si
d

ad
 

fo
m

en
ta

 e
st

e 
tip

o
 d

e 
ex

p
er

ie
n

ci
as

? 
¿P

o
r 

q
u

é?
 

8.
 S

o
p

o
rt

e 
in

st
itu

ci
o

n
al

 
8.

1 

Se
rv

ic
io

s 
o

fr
ec

id
o

s 
p

o
r 

la
 u

n
iv

er
si

d
ad

 
d

es
cr

ito
s 

en
 

el
 m

o
d

el
o

 
ed

u
ca

tiv
o

  

C
o

n
ju

nt
o

 s
e 

se
rv

ic
io

s 
q

u
e 

o
fr

ec
e 

la
 

u
n

iv
er

si
d

ad
 p

ar
a 

re
al

iz
ar

 a
ct

iv
id

ad
es

 
ac

ad
ém

ic
as

 
y 

n
o

 
ac

ad
ém

ic
as

, 
ta

le
s 

co
m

o
 

d
ep

ar
ta

m
en

to
 

p
si

co
p

ed
ag

ó
g

ic
o

, 
se

rv
ic

io
 

d
e 

sa
lu

d
, 

o
fi c

in
a 

d
e 

d
ep

o
rt

es
, 

o
fi c

in
a 

d
e 

b
ie

n
es

ta
r, 

ca
p

ill
a,

 t
al

le
re

s 
so

b
re

 
o

rg
an

iz
ac

ió
n

 
d

e 
tie

m
p

o
, 

lid
er

az
g

o
, 

m
ej

o
ra

 d
e 

re
n

d
im

ie
nt

o
, e

nt
re

 o
tr

as
.  

Ju
ic

io
 d

e 
ex

p
er

to
s 

M
o

d
el

o
 

ed
u

ca
tiv

o
  

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 d

e 
lo

s 
se

rv
ic

io
s 

q
u

e 
o

fr
ec

e 
la

 u
n

iv
er

si
d

ad
.  

En
 e

l m
o

d
el

o
 e

d
u

ca
tiv

o
 s

e 
d

es
cr

ib
e 

có
m

o
 lo

s 
se

rv
ic

io
s 

se
 

re
la

ci
o

n
an

 c
o

n
 e

l d
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

s 
ac

tiv
id

ad
es

 a
ca

d
ém

ic
as

 
y 

el
 lo

g
ro

 d
el

 p
er

fi l
 d

e 
eg

re
so

. 

En
cu

es
ta

 
R

ec
to

r 
/ 

V
ic

er
re

ct
o

r 

¿Q
u

é 
se

rv
ic

io
s 

o
fr

ec
e 

la
 u

n
iv

er
si

d
ad

 p
ar

a 
ac

o
m

p
añ

ar
 

la
 

fo
rm

ac
ió

n
 

p
ro

fe
si

o
n

al
 

d
e 

lo
s 

es
tu

d
ia

nt
es

? 
¿T

o
d

o
s 

es
tá

n
 a

ct
iv

o
s/

 e
n

 f
u

n
ci

o
n

am
ie

nt
o

 a
ct

u
al

m
en

te
? 

¿C
ó

m
o

 
cr

ee
n

 q
u

e 
ap

o
rt

an
 e

st
o

s 
se

rv
ic

io
s 

a 
la

s 
co

m
p

et
en

ci
as

 o
 

ca
p

ac
id

ad
es

 q
u

e 
se

 d
es

ea
n

 a
lc

an
za

r, 
es

tá
n

 p
la

nt
ea

d
as

 
en

 e
l c

u
rr

íc
u

lo
 y

 e
l m

o
d

el
o

 e
d

u
ca

tiv
o?

 

En
cu

es
ta

  

D
ec

an
o

s/
 

Je
fe

 d
e 

p
ro

g
ra

n
a 

d
e 

es
tu

d
io

s 

¿Q
u

é 
se

rv
ic

io
s 

o
fr

ec
e 

la
 u

n
iv

er
si

d
ad

 p
ar

a 
ac

o
m

p
añ

ar
 la

 
fo

rm
ac

ió
n

 p
ro

fe
si

o
n

al
 d

e 
lo

s 
es

tu
d

ia
nt

es
? 

¿E
st

o
s 

se
rv

ic
io

s 
se

 e
n

cu
en

tr
an

 a
ct

iv
o

s/
fu

n
ci

o
n

an
d

o?
 

¿C
re

e 
u

st
ed

 
q

u
e 

es
to

s 
se

rv
ic

io
s 

m
en

ci
o

n
ad

o
s 

se
 

en
cu

en
tr

an
 a

rt
ic

u
la

d
o

s 
a 

la
s 

co
m

p
et

en
ci

as
 d

el
 c

u
rr

íc
u

lo
 y

 
el

 p
er

fi l
 d

el
 e

g
re

sa
d

o?
 

¿C
o

n
si

d
er

a 
q

u
e 

es
to

s 
se

rv
ic

io
s 

tie
n

en
 a

lg
u

n
a 

re
la

ci
ó

n
 

co
n

 lo
s 

ej
es

 tr
an

sv
er

sa
le

s?
  

Fo
cu

s 
g

ro
u

p
 

C
o

m
ité

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
el

 
m

o
d

el
o

 
ed

u
ca

tiv
o

 

¿Q
u

é 
se

rv
ic

io
s 

o
fr

ec
e 

la
 u

n
iv

er
si

d
ad

 p
ar

a 
ac

o
m

p
añ

ar
 la

 
fo

rm
ac

ió
n

 p
ro

fe
si

o
n

al
 d

e 
lo

s 
es

tu
d

ia
nt

es
? 

 ¿
To

d
o

s 
es

tá
n

 a
ct

iv
o

s/
 e

n
 fu

n
ci

o
n

am
ie

nt
o

 a
ct

u
al

m
en

te
? 

 

¿C
ó

m
o

 
cr

ee
n

 
q

u
e 

ap
o

rt
an

 
es

to
s 

se
rv

ic
io

s 
a 

la
s 

co
m

p
et

en
ci

as
 o

 c
ap

ac
id

ad
es

 q
u

e 
se

 d
es

ea
n

 a
lc

an
za

r, 
es

tá
n

 p
la

nt
ea

d
as

 e
n

 e
l c

u
rr

íc
u

lo
 y

 e
l m

o
d

el
o

 e
d

u
ca

tiv
o?
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Capítulo III:
Diseño metodológico para la evaluación participativa del proyecto/modelo educativo institucional o currículo de las carreras

Va
ria

bl
es

 
N°

 

In
di

ca
do

r 
In

di
ca

do
r 

De
fi n

ici
ón

 O
pe

ra
cio

na
l 

Té
cn

ica
 

Fu
en

te
 

Pr
eg

un
ta

s /
 It

em
s 

En
cu

es
ta

Es
tu

d
ia

n
te

s
¿S

eg
ú

n
 tu

 c
rit

er
io

, e
n

 g
en

er
al

, l
o

s e
sp

ac
io

s e
d

u
ca

tiv
o

s d
es

tin
ad

o
s 

p
ar

a 
la

s 
p

rá
ct

ic
as

, c
u

m
p

le
n

 c
o

n
 la

s 
co

n
d

ic
io

n
es

 a
d

ec
u

ad
as

? 

 

  
   

 
 

  
  

¿C
u

ál
 d

e 
la

s 
si

g
u

ie
nt

es
 a

fi r
m

ac
io

n
es

 d
es

cr
ib

e 
m

ej
o

r 
la

 s
itu

ac
ió

n
 

d
e 

lo
s 

eq
u

ip
o

s?
 

¿E
l p

ro
g

ra
m

a 
d

e 
es

tu
d

io
 c

u
en

ta
 c

o
n

 p
er

so
n

al
 q

u
e 

b
rin

d
a 

ap
oy

o
 

a 
lo

s 
d

o
ce

nt
es

? 
¿C

o
n

si
d

er
a 

q
u

e 
el

 n
ú

m
er

o
 d

e 
p

er
so

n
al

 d
e 

ap
oy

o
 a

l d
o

ce
nt

e 
es

 s
u

fi c
ie

nt
e?

 

¿Q
u

é 
re

co
m

en
d

ac
ió

n
, 

en
 

cu
an

to
 

a 
g

es
tió

n
 

d
e 

es
p

ac
io

s 
y 

m
o

b
ili

ar
io

s,
 h

ar
ía

 a
l p

ro
g

ra
m

a 
d

e 
es

tu
d

io
 d

e 
ag

ro
n

o
m

ía
, c

o
n

 e
l 

fi n
 d

e 
g

ar
an

tiz
ar

 u
n

 m
ej

o
r 

y 
ó

p
tim

o
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

su
 fo

rm
ac

ió
n

 
p

ro
fe

si
o

n
al

?

8.
2 

La
s 

in
st

al
ac

io
n

es
 

d
e 

la
 

u
n

iv
er

si
d

ad
 

p
er

m
ite

n
 e

l 
d

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 

fo
rm

at
iv

as
 d

e 
lo

s 
es

tu
d

ia
nt

es
 

In
st

al
ac

io
n

es
 

d
e 

la
 

u
n

iv
er

si
d

ad
 

co
n

 fi 
n

es
 a

ca
d

ém
ic

o
s,

 ta
le

s 
co

m
o

 
la

 b
ib

lio
te

ca
, 

au
la

s,
 l

ab
o

ra
to

rio
s,

 
sa

la
s 

d
e 

co
m

p
u

ta
ci

ó
n

, a
u

d
ito

rio
s,

 
ce

nt
ro

s 
te

cn
o

ló
g

ic
o

s,
 

en
tr

e 
o

tr
as

; 
y 

fi n
es

 
n

o
 

ac
ad

ém
ic

o
s,

 
ta

le
s 

co
m

o
 c

an
ch

as
 d

ep
o

rt
iv

as
, 

es
ce

n
ar

io
s,

 e
sp

ac
io

s 
re

cr
ea

tiv
o

s,
 

en
tr

e 
o

tr
o

s.
  

R
ev

is
ió

n
 

d
o

cu
m

en
ta

ria
 

M
o

d
el

o
 

ed
u

ca
tiv

o
  

Se
 d

es
cr

ib
en

 l
as

 i
n

st
al

ac
io

n
es

 d
e 

la
 u

n
iv

er
si

d
ad

 y
 s

u
 r

el
ac

ió
n

 
co

n
 la

 fo
rm

ac
ió

n
 d

e 
lo

s 
es

tu
d

ia
nt

es
. 

En
cu

es
ta

 
D

ec
an

o
s 

¿C
re

e 
u

st
ed

 q
u

e 
te

n
er

 b
u

en
as

 in
st

al
ac

io
n

es
 (e

sp
ac

io
s 

ed
u

ca
tiv

o
s)

 
co

nt
rib

u
ye

 a
l 

d
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

s 
co

m
p

et
en

ci
as

 o
 c

ap
ac

id
ad

es
 

p
la

nt
ea

d
as

 e
n

 e
l m

o
d

el
o

 e
d

u
ca

tiv
o?

 

Fo
cu

s 
g

ro
u

p
 

C
o

m
ité

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
el

 
m

o
d

el
o

 
ed

u
ca

tiv
o

 

¿C
ó

m
o

 
ap

o
rt

an
 

la
s 

in
st

al
ac

io
n

es
 

(e
sp

ac
io

s 
ed

u
ca

tiv
o

s)
 

al
 

d
es

ar
ro

llo
 

d
e 

la
s 

co
m

p
et

en
ci

as
 

o
 

ca
p

ac
id

ad
es

 
d

es
ea

d
as

 
y 

p
la

nt
ea

d
o

s 
en

 e
l 

m
o

d
el

o
 e

d
u

ca
tiv

o?
 ¿

C
ó

m
o

 p
o

d
ría

n
 m

ej
o

ra
r 

es
ta

s 
in

st
al

ac
io

n
es

? 

En
cu

es
ta

 
Je

fe
 d

e 
p

ro
g

ra
m

a 
d
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Capítulo III:
Diseño metodológico para la evaluación participativa del proyecto/modelo educativo institucional o currículo de las carreras

   2.1.3 Población, muestra e instrumentos 

Para esta evaluación se propone aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas con énfasis 
cuantitativa dado que, por factores de tiempo y cantidad de poblaciones que participan 
en la evaluación, se ha visto por conveniente emplear, en mayor medida, herramientas 
cuantitativas. Con estas herramientas se pretender recoger las opiniones y percepciones de 
los grupos de interés, sobre aspectos relevantes de la construcción e implementación del 
modelo educativo de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y del programa de estudio 
de Educación Física de esta misma universidad.  

Se ha determinado que las poblaciones que participarán en la evaluación son: 

• Autoridades de la universidad y programa de estudio: Rector o Vicerrector, Decano y 
Comités del Modelo Educativo. 

• Decanos de facultades de la universidad. 

• Jefes de departamentos de las facultades de la universidad. 

• Docentes de la universidad y programa de estudio. 

• Estudiantes, entre el 5to ciclo y 10mo ciclo, de la universidad y programa de estudio.

• Egresados, de los últimos cinco (5) años, de la universidad y programa de estudio. 

• Empleadores de los alumnos egresados de la universidad y programa de estudio.  

Antes de defi nir el tipo de instrumento es importante conocer la cantidad  de miembros 
que presenta cada población; es así que, respecto a las autoridades se tiene: 

Tabla N°16: Nro. de miembros de los Comités del Modelo Educativo  y Autoridades 

Institución Autoridades Comité del Modelo Educativo 

UNHEVAL 1 Rector o 1 Vicerrector 7 miembros 

Educación Física 1 Decano 6 miembros 

Fuente: ProCalidad 

Elaboración: Propia   

Considerando ello, se ha visto conveniente aplicar una entrevista a profundidad tanto al 
Rector o al Vicerrector de la universidad como al Decano de facultad, de tal manera que 
estos actores, al ser los líderes de la institución que les compete, puedan dar sus opiniones 
y percepciones sobre cómo va la implementación los modelos educativos y cuáles son 
sus propuestas de mejora, así como la perspectiva que se pretende seguir. 

Por otro lado, para los comités del modelo educativo , al tener entre 6 y 7 miembros, se 
ve por conveniente aplicar un focus group, de tal manera que, en un solo momento y 
espacio, se recojan las opiniones y percepciones respecto al proceso de construcción, y lo 
que implica el proceso de revisión, tanto del modelo educativo y su fundamentación, así 
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como el perfi l del estudiante y del docente, el propósito de los estudios, la defi nición de 
sus ejes transversales y de las condiciones para el desarrollo del modelo que se brindan. 

En cuanto, a los Decanos y Jefes de departamento, por tema de tiempo y para tener 
información estructurada, se propone emplear una encuesta a cada actor. Actualmente, 
no se cuenta con la data del total de los Jefes de departamentos de las facultades, pero 
de ser necesario se defi nirá la muestra respectiva.  

Para el caso de los docentes, según la data proporcionada por ProCalidad, la cantidad de 
docentes, por condición laboral, es:  

Tabla N° 17: Nro. de docentes, según condición, de la UNHEVAL 
y del programa de estudio de Educación Física 

Institución 
Nro. de docentes

Nombrado Contratado Total

UNHEVAL 381 65 446

Educación Física 27 1 28

Fuente: ProCalidad 

Elaboración: Propia 

Por tanto, se ha visto conveniente, aun cuando la población de docente para el programa 
de estudio de Educación Física es pequeña, aplicar una encuesta, de tal forma que se 
pueda recoger la información en un menor tiempo y de forma estructurada. Asimismo, para 
aplicar el instrumento a nivel de toda la universidad, se ha defi nido una muestra, la cual será 
estratifi cada por asignación proporcional según las categorías docente, con una confi abilidad 
de 95% y un margen de error de ± 5%, obteniendo un total de 207 docentes a los que se 
estaría aplicando la encuesta.  

Respecto a los estudiantes y egresados, el número que se ha calculado, aproximadamente, 
para cada uno es:    

Tabla N° 18: Nro. de estudiantes, para el 2017, y egresados en los últimos 5 años, de la UNHEVAL y 
del programa de estudio de Educación Física 

Institución
Total de estudiantes 
(5to al 10mo ciclo)*

Total de egresados 
(2012-2016)** 

UNHEVAL 29 908 4 879

Educación Física 297 59

*Se ha supuesto que los alumnos matriculado en el 2012, 2013 y 2014 son los mismos que están cursando entre el 5to  y 10mo ciclo en el 
2017. 
** Los años en los que no se tiene información, se está completando con la data del año en el que se ha presentado  mayor cantidad de 
egresados.  

Fuente: ProCalidad 
Elaboración: Propia 
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Capítulo III:
Diseño metodológico para la evaluación participativa del proyecto/modelo educativo institucional o currículo de las carreras

En ambos casos, por la gran cantidad de población, se propone aplicar una encuesta y, 
para ello, se ha defi nido una muestra, la cual será estratifi cada por asignación proporcional 
(para el caso de estudiantes por ciclos y para egresado por año de egreso), con una 
confi abilidad de 95% y un margen de error de ± 5%, obteniendo un total de:  

Tabla N° 19: Total de la muestra para la población de estudiantes y egresados, de la UNHEVAL y del 
programa de estudio de Educación Física 

Institución
Total de estudiantes 
(5to al 10mo ciclo)*

Total de egresados 
(2012-2016)** 

UNHEVAL 379 356

Educación Física 168 51
 

                             Elaboración: Propia

Finalmente, para la población de empleadores es importante tener en cuenta que los 
factores de tiempo, disponibilidad y distancia complejizan el recojo de información, por lo 
que la muestra a identifi car será no probabilística por conveniencia. A esta población se le 
estará aplicando una encuesta.  

2.1.4 Etapas y procesos   

Etapa 1: Actos preparatorios 

• Se desarrollarán coordinaciones para presentar la ruta de las actividades previstas 
durante la consultoría buscando fomentar la participación activa y garantizar una 
adecuada concordancia entre los requerimientos institucionales y la provisión del 
servicio. Esto permitirá producir actitudes favorables y de credibilidad sobre el 
proceso de evaluación. 

• Se establecerán los contactos necesarios con las personas, organizaciones 
institucionales y actores clave, para facilitar la dinámica de interlocución con el equipo 
consultor. 

• Se recabará información e insumos documentarios necesarios. 

• Se seleccionará y capacitará a los responsables de la aplicación de los instrumentos 
de recojo de información (encuestadores, entrevistadores, expertos, etc.)  

Etapa 2: Aplicación de los instrumentos 

• El equipo consultor se encuentra inclinado a recoger las opiniones y percepciones 
de la experiencia de los mismos participantes y a desarrollar cuestionarios, fi chas 
técnicas, focus groups, guías de entrevistas que permitan establecer comparaciones 
pertinentes.  
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• La aplicación de los instrumentos se llevará a cabo por un equipo seleccionado y 
capacitado para tal fi n.  

• La aplicación de los instrumentos se desarrollará en el propio contexto institucional 
y en los lugares que garanticen una adecuada accesibilidad de los demás actores 
involucrados.  

• Se implementarán mecanismo de supervisión y control de los datos recogidos.  

Etapa 3: Procesamiento y análisis de información 

• Se diseñarán bases de datos por cada instrumento. 

• Se procesará los datos considerando los parámetros estadísticos de una investigación 
cualitativa y cuantitativa según corresponda. 

• Se desarrollará el informe de la evaluación. 

2.1.5 Estructura del informe de evaluación de Modelo/Proyecto Educativo  

Como resultado del proceso de evaluación, se presentará a cada institución o programa 
de estudio participante de este proceso, un informe con la siguiente estructura:    

I. Aspectos generales 

1.1 Antecedentes   

1.2 Objetivo de la evaluación 

1.3 Alcance de la evaluación 

1.4 Propósito de la evaluación diagnóstica   

II. Metodología de la evaluación 

2.1 Marco conceptual de la evaluación  

2.2 Matriz de evaluación diagnóstica     

2.3 Población, muestra e instrumentos 

2.4 Etapas y procesos desarrollados 

2.5 Principales limitaciones identifi cadas en el proceso de evaluación diagnóstica 

III. Análisis de los resultados de la evaluación del modelo educativo 

3.1 Descripción y análisis de la fundamentación del modelo 

3.2 Descripción y análisis de los ejes transversales 

3.3 Descripción y análisis de la legitimidad del modelo 

3.4 Descripción y análisis de la gestión del docente 
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Capítulo III:
Diseño metodológico para la evaluación participativa del proyecto/modelo educativo institucional o currículo de las carreras

3.5 Descripción y análisis del perfi l del estudiante 

3.6 Descripción y análisis del plan de estudios 

3.7 Descripción y análisis del soporte institucional 

3.8 Conclusiones y recomendaciones  

2.2 Metodología para la evaluación de los currículos de los programas de estudio 

Este apartado tiene como objetivo describir la metodología que se empleará para 
desarrollar la evaluación diagnóstica, que se realizará de forma participativa, del currículo 
de los programas de estudio de Educación Física, Ingeniería Agroindustrial, Psicología y 
Agronomía de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán; Educación Inicial y Educación 
Secundaria, especialidad de Matemática y Física,  de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión; y Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; todo esto en el marco del proceso de mejora continua.   

Para esto, se empezará dando un marco conceptual sobre qué es un currículo, cómo es 
su proceso de construcción y cuáles son sus elementos principales, esto con el propósito 
de defi nir las variables principales que guiarán la evaluación de los currículos. Posterior 
a ello, se presenta la matriz de evaluación con las variables, indicadores, fuente de 
información que se empleará en el proceso.  Asimismo, se determinarán las muestras y 
los instrumentos que se aplicará a cada población y, fi nalmente, se defi nirán las etapas y 
procesos que se seguirán para desarrollar la evaluación.  

2.2.1 Marco conceptual  

La evaluación curricular está cobrando interés en los últimos años (Díaz Barriga, 
2005). Pero su defi nición exacta no está del todo claro debido a la defi nición 
polisémica de currículo (Diaz Barriga, 2003). El currículo puede defi nirse como los 
contenidos de un programa formativo en el cual un individuo forma parte o cómo 
todo aquello que contiene más allá del plan de estudios; es decir, lo que permite 
que ese plan de estudios se lleve a cabo. Esto último es lo que se denomina 
un programa educativo, formativo o de estudios. Para el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad Educativa (SINEACE, 2016), 
un programa de estudios es el conjunto de estudios universitarios con los que se 
obtiene algún grado académico. Aunque pareciera que es en sí la defi nición de 
currículo, en la práctica, los aspectos a evaluar van mas allá del diseño curricular, 
incluyendo aspectos institucionales.  

Para fi nes de la evaluación se denominará currículo como el conjunto de 
aprendizajes que el estudiante va a desarrollar durante un período de formación. 
Este currículo va a tener componentes que orientan dichos aprendizajes, uno de 
ellos es el plan de estudios, el cual puede ser defi nido como la estructura que 
orienta la planifi cación del proceso de aprendizaje (Roldán, 2005). Algunos autores 
consideran a los planes de estudios como la columna vertebral del currículo, e 
incluso en el discurso pareciera que currículo y planes de estudio fuesen lo mismo 
(De La Garza, 2013, López, 2011, Zabalza, 2003). Para los propósitos de la evaluación 
los planes de estudios son un elemento del currículo.  
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La construcción de los planes de estudios tiene una serie de pasos que deben 
realizarse (Zabalza, 2003). Lo primero es establecer cuáles son las necesidades para 
que se diseñe un currículo; es decir, cuáles son las necesidades sociales, laborales 
que indican que una carrera profesional debe ser desarrollada en una universidad. 
A partir de estas necesidades se elabora el perfi l profesional, que indica, lo que el 
egresado realizará en el campo laboral. A partir de esto, se construye el perfi l de 
egreso, que indica aquellos logró que alcanzará los estudiantes al fi nalizar la carrera. 
Al igual que los perfi les de egreso, las especialidades deben identifi car cuáles son las 
características que se esperan de los ingresantes a la especialidad.  

El perfi l de egreso es el punto de partida para la construcción del plan de estudios. El 
plan de estudios corresponde al conjunto de cursos que permitirá que los estudiantes 
logren las competencias u objetivos explicitados en el perfi l de egreso. El plan de 
estudios se ubica en una malla curricular que permite visualizar el avance de los 
estudiantes (Roldán, 2005). Los cursos indican los contenidos de aprendizaje que 
desarrollarán los estudiantes y deben relacionarse con el perfi l de egreso y por ende 
con las demandas sociales. 

Otro elemento importante en el currículo es el sistema de evaluación, que incluye 
cómo se van a evaluar los logros de aprendizaje en los cursos y cómo se va a evaluar 
el mismo plan de estudios, es decir, el logro de las competencias u objetivos por 
parte de los estudiantes (Zabalza, 2003). 

Finalmente, para que el currículo se implemente es necesario que haya un soporte 
logístico y humano. Es decir, una infraestructura y personal de apoyo a la gestión.   

Para la presente evaluación se toman en cuenta cinco variables que comprenden 
un conjunto de elementos constituyentes del currículo en educación superior (Díaz 
Barriga F. , 2011):  

1. Fundamentación curricular: Es la base fundamental para el diseño curricular. Se 
establece por medio de la investigación de necesidades y demandas sociales y 
laborales que debe cumplir a corto o largo plazo el estudiante. Una vez detectadas 
las necesidades se analiza la adecuación de la disciplina para solucionarlas y si 
existe un mercado ocupacional para el profesional.  

2. Elaboración del perfi l profesional, perfi l de egreso y perfi l de ingreso: Relacionado 
con las metas que se quieren alcanzar en relación con el tipo de profesional 
que se intenta formar. Esta etapa está documentada en base a las habilidades 
y conocimientos que poseerá el egresado de la carrera profesional. El perfi l 
profesional y de egreso responde a una investigación de los conocimientos, 
técnicas y procedimiento disponibles en la disciplina, las cuales están en la base 
de la carrera. Esta información determina las áreas de trabajo y especifi ca las tareas 
que desempeñará el profesional a nivel de conocimiento y habilidades. El perfi l 
de ingreso corresponde a las características que se espera que los ingresantes a 
la especialidad posean.  
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3. Plan de estudios: Con base en el perfi l profesional, se enumeran los conocimientos 
y habilidades específi cas que debe adquirir el profesional para que se logren los 
objetivos planteados. Estos conocimientos y habilidades específi cos se organizan 
en áreas de conocimiento, temas y contenidos de la disciplina en cuestión, lo que 
forman el Plan de Estudios.   

4. Sistema de evaluación: Las especialidades deben defi nir el sistema de evaluación 
a nivel de los cursos, los cuáles deben estar de acuerdo al modelo curricular 
en que se ha basado. Asimismo, se debe establecer cómo se va a evaluar el 
logro de las habilidades y conocimientos que poseerá el egresado. Esto permitirá 
identifi car si el currículo como fue diseñado permite que los egresados respondan 
a las demandas sociales.  

5. Gestión y soporte curricular: Corresponde a los aspectos de infraestructura y 
equipamiento, así como el apoyo de personal administrativo en la implementación 
del plan de estudios.  

El modelo de acreditación para programas universitarios del SINEACE, evalúa los aspectos 
mencionados anteriormente. Por lo tanto, se alinean los indicadores de evaluación con los 
factores y estándares del modelo. Son en total diez estándares que se han considerado 
para la evaluación curricular.  

Como se ha descrito, la evaluación del currículo está defi nida en esta evaluación como la 
coherencia entre los diferentes elementos que conforman el currículo a nivel de diseño e 
implementación, tal como lo plantea López (2011). Los indicadores de evaluación se han 
elaborado a partir de las variables defi nidas por Díaz Barriga (2011) y se han alineado con 
los estándares del SINEACE (2016), siendo en total 24 indicadores  

2.2.2 Estándares pertinentes para la evaluación de los modelos curriculares  

El SINEACE ha identifi cado una estructura que incluye cuatro categorías generales 
o dimensiones: una dimensión central de formación integral, una dimensión de 
gestión estratégica, una dimensión de soporte institucional y la cuarta de resultados. 
En el siguiente gráfi co se presentan las defi niciones de las 4 dimensiones descritas. 
En la educación superior universitaria es importante que cada institución y programa 
de estudio tenga en cuenta su entorno (local, nacional e internacional) para defi nir el 
perfi l de egreso, debiendo considerar las particularidades expresadas en la misión, 
visión y valores que busca desarrollar en los egresados. Es así que el perfi l de egreso 
tiene consistencia interna y externa, y debe ser logrado en el proceso de formación. 
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 Imagen N° 6: Estructura del Modelo de Acreditación 

  

Fuente: SINEACE (2016)  

Los estándares de acreditación se relacionan con dimensiones interdependientes en el marco 
de un sistema de calidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta la especifi cidad del diseño y 
alcances de los modelos curriculares de los programas de estudio dentro de los procesos 
de mejora continua, se desarrollará una matriz de relaciones entre los componentes de los 
modelos curriculares y los estándares y factores de calidad propuestos por el SINEACE (2016). 
De esta manera, los indicadores propuestos responden a los criterios de evaluación adscritos 
a cada dimensión y factor del modelo. 

Tabla 20: Estándares de acreditación consideradas para la evaluación 

Variable Estándares 

1. Fundamentación curricular 1  Propósitos articulados 

3 Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos 

2. Elaboración del Perfi l 
Profesional, Perfi l de Egreso y 
Perfi l de Ingreso

2  Participación de los grupos de interés

5  Pertinencia del perfi l de egreso 

9  Plan de estudios 

3. Plan de estudios 9  Plan de estudios 

10 Características  del plan de estudios 

11 Enfoque por competencias 

12 Articulación con I+D+i y responsabilidad social

4. Sistema de evaluación 11 Enfoque por competencias

33 Logro de competencias

5. Gestión y Soporte Curricular 28 Equipamiento y uso de la infraestructura

   Elaboración: Propia

  2.2.3 Matriz de evaluación diagnóstica 

A continuación, se presenta la matriz en el cual se especifi can las variables,  estándares,  
indicadores, entre otros aspectos que se emplearán para la evaluación diagnóstica de los 
currículos.

  1. Gestión
estratégica

Evalúa cómo se plani�ca y conduce la
institución o programa de estudios,
tomando en consideración el uso de la
información para la mejora continua

2. Formación
integral

Es el eje central. Evalúa el proceso de 
enseñanza aprendizaje, el soporte a los 
estudiantes y docentes, así como procesos de
investigación y responsabilidad social.

3. Soporte
institucional

Evalúa los aspectos relacionados con la
gestión de recursos, infraestructura y el
soporte para lograr el bienestar de los
miembros de la institución educativa.

4. Resultados:
Veri�cación de
resultados de
aprendizaje o per�l
de egreso y objetivos
educacionales
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Diseño metodológico para la evaluación participativa del proyecto/modelo educativo institucional o currículo de las carreras
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2.2.4  Población, muestra e instrumentos  

Por la naturaleza de esta evaluación de diagnóstico, se propone aplicar técnicas mixtas 
(cuantitativas y cualitativas) con predominancia cuantitativa dado que, por factores 
de tiempo y cantidad de poblaciones que participan en la evaluación, se ha visto 
por conveniente emplear, en mayor medida, herramientas cuantitativas. Con estas 
herramientas se pretender recoger las opiniones y percepciones de los grupos de interés 
sobre aspectos relevantes de la construcción e implementación de los currículos de los 
programas de estudio, antes mencionados.   

Se ha determinado que las poblaciones que participarán en la evaluación son: 

• Autoridades del programa de estudio, representados a través de la Comisión 
Curricular. 

• Docentes de los programas de estudio. 

• Estudiantes, entre el 5to ciclo y 10mo ciclo, de los programas de estudio. 

• Egresados, de los últimos cinco (5) años, de los programas de estudio .

• Empleadores de los alumnos egresados de los programas de estudio. 

• Expertos en temas curriculares de los programas de estudio.  

Para poder defi nir el tipo de instrumento es importante conocer la cantidad3 de miembros 
que presenta cada población; es así que, para el caso de las Comisiones Curriculares4, los 
programas de estudio presentan entre tres (3) y trece (13) miembros, como se muestra en 
la tabla N° 21.        

Tabla N° 21: Nro. de miembros de los comités curriculares  por programa de estudio 

Universidad Programa de estudio Nro. de miembros 

UNHEVAL Agronomía 3 miembros 

UNHEVAL Educación Física 6 miembros 

UNHEVAL Ingeniería 
Agroindustrial 

3 miembros 

UNHEVAL Psicología 4 miembros 

UNMSM Farmacia y 
Bioquímica 

13 miembros 

UNDAC Educación Inicial 4 miembros 

UNDAC Educación 
Secundaria 

8 miembros 

             Fuente: ProCalidad 

            Elaboración: Propia 

3  Es importante precisar que los datos mencionados, en el presente apartado, han sido proporcionados por ProCalidad y son datos referenciales, puesto que solo se 
tiene data al 2014, la misma que ha sido actualizada a mediados del 2015 por cada programa de estudio. En el trabajo de campo, se pretende recoger información 
más actualizada, lo cual dependerá de la predisposición de los programas de estudio y si éstas cuentan o no con la data, para que con ello se reajuste los datos que 
se presentan en este documento. Finalmente, cabe indicar que el programa de estudio de Educación Física facilitó los datos actualizados sobre sus egresados, y el 
programa de estudio de Farmacia y Bioquímica proporcionó datos actualizados sobre sus autoridades, cantidad de docentes, estudiantes y egresados.

4  Se ha identifi cado, en los documentos proporcionados por ProCalidad, que estos comités reciben el nombre de Comités de Calidad de la Carrera.

LIBRO 4 MARZO ok.indd   145 27/03/2018   14:12:15



146

Considerando ello, se ha visto conveniente aplicarles un focus group. Con esta herramienta 
se pretende que los Comités puedan explicar todo lo que ha implicado el proceso de 
construcción, y lo que implica el proceso de revisión, del programa de estudio y la elaboración 
del currículo, así como del perfi l de ingreso y egreso, el plan de estudios y el sistema de 
evaluación que se emplea, hoy en día.  

Para el caso de los docentes, según la data proporcionada por ProCalidad, la cantidad de 
docentes, por condición laboral, es:  

Tabla N° 22: Nro. de docentes, según condición, por programa de estudio 

Universidad Programa de estudio 
Nro. de docentes

Nombrado Contratado Total

UNHEVAL Agronomía 27 1 28

UNHEVAL Educación Física 3 4 7

UNHEVAL Ingeniería 
Agroindustrial 

10 5 15

UNHEVAL Psicología 16 4 20

UNMSM Farmacia y 
Bioquímica 

105 105

UNDAC Educación Inicial 13 13

UNDAC Educación 
Secundaria 

8  8

          Fuente: ProCalidad 

         Elaboración: Propia

 

Aun cuando esta población, para cada programa de estudio, es pequeña, se ha visto 
conveniente, por un tema de tiempo y por obtener la información más estructura, optar 
por aplicar una encuesta de forma censal; y solo para el caso del programa de Farmacia y 
Bioquímica se ha defi nido una muestra, la cual será estratifi cada por asignación proporcional 
según las categorías docente, con una confi abilidad de 95% y un margen de error de ± 5%, 
obteniendo un total de 83 docentes a los que se estaría aplicando la encuesta.  

Respecto a los estudiantes y egresados, el número que se ha calculado, aproximadamente, 
para cada uno es:   
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Tabla N° 23: Nro. de estudiantes, para el 2017, y egresados en los últimos 5 años, por programa de 
estudio 

Universidad Programa de estudio
Total de estudiantes 
(5to al 10mo ciclo)*

Total de egresados 
(2012-2016)** 

UNHEVAL Agronomía 2 203 216 
UNHEVAL Educación Física 297 59 
UNHEVAL Ingeniería 

Agroindustrial 
1 626 272 

UNHEVAL Psicología 1 191 239 
UNMSM Farmacia y Bioquímica 204 399 
UNDAC Educación Inicial 268 51 
UNDAC Educación Secundaria 153 30 

*Se ha supuesto que los alumnos matriculado en el 2012, 2013 y 2014 son los mismos que 
están cursando entre el 5to  y 10mo ciclo en el 2017. 
** Los años en los que no se tiene información, se está completando con la data del año en 
el que se ha presentado  mayor cantidad de egresados.  

Fuente: ProCalidad 
Elaboración: Propia 

En ambos casos, por la gran cantidad de población, se propone aplicar una encuesta y, para 
ello, se ha defi nido una muestra, la cual será estratifi cada por asignación proporcional (para 
el caso de estudiantes por ciclos y para egresado por año de egreso), con una confi abilidad 
de 95% y un margen de error de ± 5%, obteniendo un total de:  

Tabla N° 24: Total de la muestra para la población de estudiantes y egresados, por programa de 
estudio 

Universidad Programa de estudio
Total de estudiantes 
(5to al 10mo ciclo)*

Total de egresados 
(2012-2016)** 

UNHEVAL Agronomía 327 138 
UNHEVAL Educación Física 168 51 
UNHEVAL Ingeniería 

Agroindustrial 
311 159 

UNHEVAL Psicología 291 148 
UNMSM Farmacia y 

Bioquímica 
133 196 

UNDAC Educación Inicial 158 45 
UNDAC Educación 

Secundaria 
110 28 

     Elaboración: Propia  

Por otro lado, para la población de empleadores es importante tener en cuenta que los 
factores de tiempo, disponibilidad y distancia complejizan el recojo de información, por lo que 
la muestra a identifi car será no probabilística por conveniencia. A esta población se le estará 
aplicando una encuesta.  
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Finalmente, para el grupo de expertos, que revisará los diversos documentos pedagógicos 
de los programas de estudio, se ha diseñado una rúbrica en la cual podrán evaluar el nivel de 
cumplimiento de cada indicador, defi nido en la matriz presentada anteriormente.  

2.2.5 Etapas y procesos   

Etapa 1: Actos preparatorios 

• Se desarrollarán coordinaciones para presentar la ruta de las actividades previstas 
durante la consultoría buscando fomentar la participación activa y garantizar una 
adecuada concordancia entre los requerimientos institucionales y la provisión del 
servicio. Esto permitirá producir actitudes favorables y de credibilidad sobre el 
proceso de evaluación. 

• Se establecerán los contactos necesarios con las personas, organizaciones 
institucionales y actores clave, para facilitar la dinámica de interlocución con el equipo 
consultor. 

• Se recabará información e insumos documentarios necesarios. 

• Se seleccionará y capacitará a los responsables de la aplicación de los instrumentos 
de recojo de información (encuestadores, entrevistadores, expertos, etc.) 

Etapa 2: Aplicación de los instrumentos 

• El equipo consultor se encuentra inclinado a recoger las opiniones y percepciones 
de la experiencia de los mismos participantes y a desarrollar cuestionarios, fi chas 
técnicas, focus groups, guías de entrevistas que permitan establecer comparaciones 
pertinentes.  

• La aplicación de los instrumentos se llevará a cabo por un equipo seleccionado y 
capacitado para tal fi n.  

• La aplicación de los instrumentos se desarrollará en el propio contexto institucional 
y en los lugares que garanticen una adecuada accesibilidad de los demás actores 
involucrados.  

• Se implementarán mecanismo de supervisión y control de los datos recogidos. 

Etapa 3: Procesamiento y análisis de información 

• Se diseñarán bases de datos por cada instrumento. 

• Se procesará los datos considerando los parámetros estadísticos de una investigación 
cualitativa y cuantitativa según corresponda. 

• Se desarrollará el informe de la evaluación 

 

1 Ver documento: http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/Perfi l-de-la-educacion-basica.pdf
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 2.2.6  Estructura del informe de evaluación de los Currículos 

Como resultado del proceso de evaluación, se presentará a cada programa de estudio de 
este proceso, un informe individualizado con la siguiente estructura:   

I. Aspectos generales 

1.1 Antecedentes   

1.2 Objetivo de la evaluación 

1.3 Alcance de la evaluación 

1.4 Propósito de la evaluación diagnóstica 

II. Metodología de la evaluación 

2.1 Marco conceptual de la evaluación  

2.2 Matriz de evaluación diagnóstica     

2.3 Población, muestra e instrumentos 

2.4 Etapas y procesos desarrollados 

2.5 Principales limitaciones identifi cadas en el proceso de evaluación diagnóstica 

III. Análisis de los resultados de la evaluación del currículo de la carrera profesional 

3.1 Descripción y análisis de la fundamentación curricular 

3.2 Descripción y análisis del perfi l profesional, perfi l de egreso y perfi l de ingreso 

3.3 Descripción y análisis de la estructura curricular y plan de estudios 

3.4 Descripción y análisis del sistema de evaluación del aprendizaje 

3.5. Descripción y análisis de la gestión y soporte curricular 

3.6. Conclusiones y recomendaciones 
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Introducción

La Educación Superior en los últimos años ha sufrido una serie de transformaciones al tratar 
de hacer frente a los desafíos que el mundo de hoy día le plantea. Zabalza (2002) los resume 
en 6 grandes retos: 1. Adaptarse a las demandas del empleo, 2. Situarse en un contexto de 
gran competitividad donde se exige calidad y capacidad de cambio, 3. Mejorar la gestión, 
en un contexto de reducción de recursos públicos, 4. Incorporar tecnologías tanto en gestión 
como en docencia, 5. Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como 
en lo social y económico, 6. Reubicarse en un escenario globalizado, que implica potenciar 
la interdisciplinariedad, el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad de docentes y 
estudiantes, los sistemas de acreditación compartidos.

En el caso de las universidades peruanas estos cambios no han sido homogéneos ni han 
logrado darse a la velocidad requerida. A ello se suma, un crecimiento más cuantitativo 
que cualitativo en los últimos años. Es decir, la masifi cación de la educación superior se ha 
asociado a la pérdida de calidad en la formación que se imparte en sus instituciones.

Frente a esta situación, en el 2014, se promulgó la Ley Universitaria 30220, a partir de la cual 
se crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), que se haría 
cargo del licenciamiento de universidades y programas de estudio. Este mecanismo consiste 
en el establecimiento y verifi cación de condiciones básicas de calidad para el funcionamiento 
de dichas instituciones de educación superior.

En este marco, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
(SINEACE), cuya función principal es garantizar a la sociedad que las instituciones educativas 
públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, elaboró el Modelo de Acreditación 
para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria cuya segunda versión fue 
aprobada en el 2016.

Las propuestas curriculares se constituyen en uno de los aspectos centrales en el proceso 
de aseguramiento y mejora de la calidad de las universidades. Y es precisamente donde 
las universidades han mostrado mayores difi cultades para desarrollar modelos curriculares 
actualizados.

En esta línea, un currículo bajo un enfoque por competencias surge como una oportunidad 
para promover espacios de refl exión sobre qué competencias esperamos que los estudiantes 
desarrollen al egresar de su formación y que respondan a las expectativas sociales en su 
conjunto; así como también sobre las prácticas de enseñanza utilizadas y las formas de 
evaluación que se emplean para medir los resultados de aprendizajes de los estudiantes en 
la educación superior.

La evaluación de los programas educativos, en este caso de la propuesta curricular, ha resultado 
ser un método útil para comprobar la efectividad y efi ciencia que vienen presentando. A 
través de la evaluación, se puede identifi car las fortalezas y áreas de oportunidad, tomando 
en cuenta la articulación que tienen con los lineamientos institucionales de la universidad a 
la cual pertenecen, así como las diferentes condiciones que permiten sostener un proceso de 
mejora continua basada en su desarrollo académico, de investigación y recursos institucionales.
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La presente evaluación del currículo se enmarca dentro de los procesos de mejora continua 
de la institución y de sus programas de estudio, promoviendo una mayor comprensión de 
los procesos sobre los que se actúan y las razones de los fallos y aciertos que puedan surgir.

Del mismo modo, incluso cuando la propuesta metodológica corresponde a una evaluación 
externa, busca identifi car las opiniones, percepciones y experiencias de cada uno de los actores 
y participantes en el diseño y la implementación del currículo del programa de estudios de 
Agroindustrial de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, de tal manera que 
sea útil para el fomento de capacidades de autogestión y autoevaluación que permita la 
mejora de su programa de estudio respecto a las demandas del entorno social.

El documento está organizado en cinco secciones. En la primera, se hace la descripción de 
los antecedentes de la presente evaluación y se plantea el objeto de estudio. En la segunda 
sección, se presenta un breve marco conceptual sobre las evaluaciones curriculares. En la 
tercera sección, se describe la metodología utilizada, las variables de estudio, así como las 
técnicas, instrumentos y procesos seguidos en el procesamiento de información. En la cuarta 
y quinta sección, se analizan los resultados y plantean las principales conclusiones. Finalmente 
se presentan los anexos y referencias bibliográfi cas utilizadas.

I. Antecedentes

Según se señala en los términos de referencia, la presente consultoría se enmarcar dentro de 
las acciones del Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior – Procalidad, 
que tiene por objetivo central el mejoramiento de la calidad en la educación superior en el 
Perú.

Procalidad es fi nanciado por el gobierno del Perú y por el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), a través del contrato de préstamo N° 8212-PE, el cual es ejecutado por la 
unidad ejecutora 02: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior”, del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad Superior- SINEACE.

Se señala que el proyecto, a través de su componente N° 3 “Fondo de Mejoramiento de la 
Calidad - FEC”, brinda incentivos fi nancieros a las instituciones públicas de educación superior 
(institutos y universidades) que ofrecen carreras de formación docente, ciencias de la salud y, 
ciencia y tecnología (incentivos a los programas de estudios); así como, para las instituciones 
propiamente dichas (incentivos a la institución) que se encuentran realizando esfuerzos por 
lograr su acreditación o su excelencia (segunda acreditación).

En el proceso de convocatoria, se han favorecidos a institutos de educación superior con el 
fi nanciamiento del Plan de Mejora (Institucional y de Carreras); los mismos que proponen, 
entre otros, la contratación de un consultor (fi rma consultora) califi cado, con experiencia 
comprobable en la materia de consultoría para alcanzar los objetivos propuestos en los 
mencionados Planes de Mejora.

En ese marco, con fecha 06 de octubre del 2016, Gestiona y Aprende presentó, a Procalidad, la 
propuesta técnica y fi nanciera para desarrollar el servicio: “Actualización del proyecto educativo 
institucional o de carrera y/o el rediseño curricular de carreras profesionales bajo el enfoque 
por competencias, asegurando la coherencia entre sus elementos con dicho proyecto y con 
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el modelo de calidad correspondiente”, siendo adjudicada el día 12 de diciembre del mismo 
año y estipulándose en el contrato como inicio del servicio el 16 de enero del 2017.

Con fecha 20 de enero, se presentó el primer producto de la consultoría Plan de trabajo; el 31 de 
enero se presentó el segundo producto Experiencias exitosas en diseño, ejecución, monitoreo 
y evaluación de proyecto educativo y/o currículo por competencias en universidades de 
América Latina; y, el 15 de marzo, se hace entrega del tercer producto de la consultoría Diseño 
metodológico para la evaluación participativa del proyecto/modelo educativo institucional o 
currículo de las carreras.

El presente informe corresponde al cuarto producto Informe de evaluación participativa del 
currículo de la carrera, el mismo que tiene como objetivo reportar el proceso de evaluación 
participativa del currículo del programa de estudios de Agroindustrial de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán; así como presentar sus principales conclusiones y recomendaciones con la 
fi nalidad de orientar el proceso posterior de rediseño curricular.

II. Marco Conceptual

El marco conceptual abarca tres (3) puntos fundamentales que son necesarios detallar para 
tener un mejor entendimiento del trabajo desarrollado. En primer lugar, se abarcará el tema 
de evaluación y los principales elementos para los diseños curriculares; seguidamente, se 
desarrollará y explicará qué es un currículo basado en competencias y cuál es su importancia; 
y, fi nalmente, se presentarán los estándares establecidos por el SINEACE, y que esta evaluación 
ha tomado como referencia, para la evaluación de los modelos curriculares.

2.1 Evaluación y diseños curriculares

La evaluación curricular está cobrando interés en los últimos años (Díaz Barriga, 2005). Pero 
su defi nición exacta no está del todo claro debido a la defi nición polisémica de currículo 
(Diaz Barriga, 2003). El currículo puede defi nirse como los contenidos de un programa 
formativo en el cual un individuo forma parte o cómo todo aquello que contiene más allá 
del plan de estudios; es decir, lo que permite que ese plan de estudios se lleve a cabo. 
Esto último es lo que se denomina un programa educativo, formativo o de estudios. Para 
el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad Educativa 
(SINEACE, 2016), un programa de estudios es el conjunto de estudios universitarios con 
los que se obtiene algún grado académico. Aunque pareciera que es en sí la defi nición 
de currículo, en la práctica, los aspectos a evaluar van mas allá del diseño curricular, 
incluyendo aspectos institucionales.

Para fi nes de la evaluación se denominará currículo como el conjunto de aprendizajes 
que el estudiante va a desarrollar durante un periodo de formación. Este currículo va a 
tener componentes que orientan dichos aprendizajes, uno de ellos es el plan de estudios, 
el cual puede ser defi nido como la estructura que orienta la planifi cación del proceso de 
aprendizaje (Roldán, 2005). Algunos autores consideran a los planes de estudios como la 
columna vertebral del currículo, e incluso en el discurso pareciera que currículo y planes 
de estudio fuesen lo mismo (De La Garza, 2013, López, 2011, Zabalza, 2003). Para los 
propósitos de la evaluación los planes de estudios son un elemento del currículo.
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La construcción de los currículos tiene una serie de pasos que deben realizarse (Zabalza, 
2003). Lo primero es establecer cuáles son las necesidades para que se diseñe un currículo; 
es decir, cuáles son las necesidades sociales, laborales que indican que un programa 
de estudios debe ser desarrollado en una universidad. A partir de esto, se construye el 
perfi l de egreso, que indica aquellos logros que alcanzarán los estudiantes al fi nalizar sus 
estudios. Al igual que los perfi les de egreso, las especialidades deben identifi car cuáles 
son las características que se esperan de los ingresantes a la especialidad.

En base al perfi l de egreso se construye el plan de estudios. Éste es el documento 
que contiene el conjunto de asignaturas que permite que los estudiantes logren las 
competencias u objetivos explicitados en el perfi l de egreso; las mismas que son ubicadas 
en una malla curricular con el objetivo de visualizar el avance de los estudiantes. (Roldán, 
2005). Asimismo, dichas asignaturas indican los contenidos de los aprendizajes que 
desarrollarán los estudiantes y deben relacionarse con el perfi l de egreso y, por ende, con 
las demandas sociales.

Otro elemento importante en el currículo es el sistema de evaluación, que incluye cómo 
se van a evaluar los logros de aprendizaje en los cursos y cómo se va a evaluar el mismo 
plan de estudios, es decir, el logro de las competencias u objetivos por parte de los 
estudiantes (Zabalza, 2003).

Finalmente, para que el currículo se implemente es necesario que haya un soporte 
logístico y humano; es decir, una infraestructura y personal de apoyo a la gestión.

2.2 Currículo por competencias en la Educación Superior

Según la OCDE (2004), los individuos necesitan apoyarse en competencias que les 
permitan adaptarse a un mundo donde la tecnología cambia rápida y continuamente; 
las sociedades en su transformación son más diversas y fragmentadas; la globalización 
está creando nuevas formas de interdependencia, y se enfrentan desafíos como el 
balance entre el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental, y la prosperidad 
con la equidad social. Así también, OCDE/Naciones Unidas/CAF (2014), resaltan que la 
educación no solo es un motor del crecimiento económico, sino también de inclusión 
social y reducción de la desigualdad.

En el Perú, actualmente enfrentamos el gran reto de promover una educación pertinente, 
que favorezca el acceso de los ciudadanos a empleos de calidad, y que promueva un 
sector productivo dinámico y competitivo. De ahí que las iniciativas encaminadas a 
modernizar el currículo y formar en competencias más conectadas con las necesidades 
reales de los individuos, como, la Ley Universitaria, resultan fundamentales para avanzar 
hacia una educación superior de calidad que permita responder a la oferta educativa y la 
demanda real de competencias.

2.2.1 Defi nición de competencia

Para fi nes de la presente consultoría, consideramos las siguientes defi niciones:

El proyecto DeSeCo, defi ne la competencia como el conjunto de conocimientos, 
habilidades y destrezas que pueden aprenderse y que permiten a los individuos 
desarrollar una actividad o tarea de manera adecuada y sistemática, y que pueden 
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adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje. A su vez, señala que se requiere 
enfrentar a las demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos 
psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular. 
Esta defi nición abarca toda la gama de competencias cognitivas, técnicas y 
socioemocionales. El conjunto de todas las competencias disponibles para la 
economía en un momento dado conforma el capital humano de un país.

Complementando la defi nición anterior tenemos a Cabero (2005), quien afi rma que 
las competencias determinan capacidades a adquirir en tres ámbitos: conocimiento 
(dominar y diferenciar conceptos, teorías, modelos y métodos), ejecución (saber 
ejecutar en la práctica un tratamiento, saber desarrollar un plan, saber presentar 
un informe) y actitud (tener una actitud ética, dominar habilidades sociales, etc.). Es 
decir, ser competente requiere, por una parte, un cierto conocimiento conceptual 
(teorías, modelos, constructos, etc.), requiere también saber hacer o aplicar ciertos 
instrumentos o procedimientos y requiere, por último, adoptar un estilo concreto 
de actuación, unos compromisos personales con ciertos valores y actitudes hacia el 
trabajo.

2.2.2 Implicaciones curriculares, didácticas y evaluativas

Gómez (2002), plantea implicaciones al implementar un currículo por competencias:

a)  Implicaciones curriculares: La revisión de los propósitos de formación del currículo; 
nos lleva necesariamente a una evaluación de la pertinencia del mismo, y se 
constituye en el insumo requerido para replantear la organización de los contenidos 
del plan de estudios, dada tradicionalmente en asignaturas o materias. Diseñar 
un currículo por competencias implica construirlo sobre núcleos problemáticos al 
que se integran varias disciplinas, currículo integrado, y se trabaja sobre procesos 
y no sobre contenidos.

b)  Implicaciones didácticas: El cambio de metodologías transmisionistas a 
metodologías centradas en el estudiante y en el proceso de aprendizaje. Un buen 
ejemplo son las metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) y el Modelo Didáctico Operativo, entre otros. Es importante aquí el dominio 
metodológico y de trabajar conceptos estructurales en función de dominios 
cognitivos donde las estrategias docentes apunten hacia la interconexión de los 
temas, para evitar que los estudiantes se dispersen en las diferentes actividades y 
no perciban la coherencia y unidad en un horizonte conceptual.

c)  Implicaciones en la evaluación: Una evaluación por competencias implica una 
reforma radical del sistema educativo, implica esencialmente el cambio de una 
evaluación por logros a una evaluación por procesos, por lo tanto, no se evalúa 
un resultado sino todo el proceso de aprendizaje, en el que a su vez interfi ere 
el contexto, la motivación, los sistemas simbólicos y el desarrollo cognitivo. Ello 
implica hacer un seguimiento al proceso de aprendizaje desde la motivación 
misma hasta la ejecución de la acción y su consecuente resultado.
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2.2.3 Consideraciones sobre el enfoque de competencias

a)  La defi nición de las competencias debe estar explícita y de manera clara en el 
programa, de manera que el estudiante sepa qué se espera de él, aunque su 
grado y modo de concreción y exposición dependerá de cada asignatura (Riesco, 
2008)

b)  Las actividades de evaluación deben ser coherentes con el proceso de 
aprendizaje y la metodología seguida (clases magistrales, método del caso, ABP, 
grupos cooperativos, trabajo por proyectos, seminarios, tutorías…) y deben hacer 
referencia a la aplicación del conocimiento en contextos reales.

c)  El enfoque por competencias busca el desarrollo humano, potencializando las 
capacidades de la persona en un contexto social determinado, que actúa con 
responsabilidad y con valores, buscando el bien común. Así ser y hacer están 
unidos al conocimiento y permiten refl exionar sobre fundamentos y fenómenos 
(Martínez, 2013).

d)  Las competencias del componente investigativo, tratan de un trabajo sistemático 
a lo largo de todo el proceso de formación, orientado a fortalecer en el 
estudiantado las siguientes competencias básicas: a) capacidad de desarrollar 
pensamiento crítico y de autorregular su proceso de pensamiento; b) capacidad 
de problematizar y plantear la interrogación como elemento seminal de la 
construcción de conocimiento; c) capacidad de buscar, valorar y discriminar 
información; d) capacidad para gestionar conocimiento; e) capacidad para valorar 
la pertinencia y relevancia de la investigación; y, f) capacidad para organizar, 
presentar y defender ideas sufi cientemente. (Moreno, 2005)

e)  La función generadora del estudiante, le permite construir su propio conocimiento 
“generando” a su vez nueva información. La función del docente de transmitir 
conocimientos no logra que sea competente, sino seguidor pasivo (Martínez, 
2013).

f)  La búsqueda de la autogestión, la capacidad autónoma e independiente, del 
aprendiz que relativiza los contenidos, haciéndolos suyos, encontrándoles sentido 
personal, y transformándolos en nuevo conocimiento. Este es el momento que se 
desliga de sus propios profesores y materiales de estudio; aplicándolos no sólo a 
su trabajo profesional sino también a su conducta ciudadana.

2.3 Estándares pertinentes para la evaluación de los modelos curriculares

En una lógica de aseguramiento de la calidad educativa en los centros de formación 
superior, el SINEACE ha desarrollado un Modelo de Acreditación de Programas de 
Estudios de la Universidad Peruana. En el 2009, se presentó una primera versión del 
modelo que luego de ser evaluada permitió la aprobación de uno nuevo que entró en 
vigencia en el 2016. Este nuevo modelo de acreditación concibe a la evaluación de la 
calidad como un proceso formativo que ofrece a las instituciones oportunidades para 
analizar su quehacer, introducir cambios para mejorar de manera progresiva, permanente 
y sostenida, fortalecer su capacidad de autorregulación e instalar una cultura institucional 
a través de la mejora continua (CITA RESOLUCIÓN 175 – 2016).
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El Modelo comprende cuatro (4) categorías generales o dimensiones: una dimensión 
central de formación integral, una dimensión de gestión estratégica, una dimensión de 
soporte institucional y la cuarta de resultados. En el siguiente gráfi co se presentan las 
defi niciones de las cuatro (4) dimensiones descritas.

Imagen N° 08: Estructura del modelo de acreditación

Fuente: SINEACE (2016)

En la educación superior universitaria es importante que cada institución y programa de 
estudio tenga en cuenta su entorno (local, nacional e internacional) para defi nir el perfi l de 
egreso, debiendo considerar las particularidades expresadas en la misión, visión y valores 
que busca desarrollar en los egresados; es así que el perfi l de egreso tiene consistencia 
interna y externa, y debe ser logrado en el proceso de formación.

III. Metodología

Esta evaluación está basada en un análisis de técnica mixtas; es decir, se han empleado 
estrategias e instrumentos de técnicas cuantitativas y cualitativas (de acuerdo a la población 
y objeto de análisis) para revisar y evaluar las cinco (5) variables defi nidas para este estudio.

Para un mejor entendimiento, esta sección está estructurada en (3) tres acápites. Primero, se 
describen las variables de la presente evaluación; luego, se caracteriza a la población que 
participa en la evaluación y se explicita la selección de la muestra; y, fi nalmente, se detallan los 
instrumentos que se emplearon y el procedimiento que se siguió, incluyendo las limitaciones 
que se presentaron, para realizar esta evaluación.

3.1 Variables de estudio

Para la presente evaluación se han tomado en cuenta cinco (5) variables que comprenden 
un conjunto de elementos constituyentes del currículo en educación superior (Díaz Barriga 
F. , 2011):

1. Gestión
estratégica

Evalúa cómo se plani�ca y conduce la
institución o programa de estudios,
tomando en consideración el uso de la
información para la mejora continua

2. Formación
integral

Es el eje central. Evalúa el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el soporte a los 
estudiantes y docentes, así como procesos de
investigación y responsabilidad social.

3. Soporte
institucional

Evalúa los aspectos relacionados con la
gestión de recursos, infraestructura y el
soporte para lograr el bienestar de los
miembros de la institución educativa.

4. Resultados:
Veri�cación de
resultados de
aprendizaje o per�l
de egreso y objetivos
educacionales
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1. Fundamentación curricular: Es la base fundamental para el diseño curricular. Se 
establece por medio de la investigación de necesidades y demandas sociales y 
laborales que debe cumplir a corto o largo plazo el estudiante. Una vez detectadas 
las necesidades se analiza la adecuación de la disciplina para solucionarlas y si existe 
un mercado ocupacional para el profesional.

2. Elaboración del perfi l profesional, perfi l de egreso y perfi l de ingreso: Relacionado con 
las metas que se quieren alcanzar en relación con el tipo de profesional que se intenta 
formar. Esta etapa está documentada en base a las habilidades y conocimientos que 
poseerá el egresado de la carrera profesional. El perfi l profesional y de egreso responde 
a una investigación de los conocimientos, técnicas y procedimiento disponibles en 
la disciplina, las cuales están en la base de la carrera. Esta información determina las 
áreas de trabajo y especifi ca las tareas que desempeñará el profesional a nivel de 
conocimiento y habilidades. El perfi l de ingreso corresponde a las características que 
se espera que los ingresantes a la especialidad posean.

3. Plan de estudios: Con base en el perfi l profesional, se enumeran los conocimientos 
y habilidades específi cas que debe adquirir el profesional para que se logren los 
objetivos planteados. Estos conocimientos y habilidades específi cos se organizan 
en áreas de conocimiento, temas y contenidos de la disciplina en cuestión, lo que 
forman el plan de estudios.

4. Sistema de evaluación: Las especialidades deben defi nir el sistema de evaluación a 
nivel de los cursos, los cuáles deben estar de acuerdo al modelo curricular en que 
se ha basado. Asimismo, se debe establecer cómo se va a evaluar el logro de las 
habilidades y conocimientos que poseerá el egresado. Esto permitirá identifi car si el 
currículo como fue diseñado permite que los egresados respondan a las demandas 
sociales.

5. Gestión y soporte curricular: Corresponde a los aspectos de infraestructura y 
equipamiento, así como el apoyo de personal administrativo en la implementación 
del plan de estudios.

Cabe mencionar que el modelo de acreditación para programas universitarios desarrollado 
por el SINEACE, también evalúa los aspectos mencionados anteriormente. Por lo tanto, 
existe una alineación entre las variables evaluadas en este estudio y los estándares 
propuestos en el proceso de acreditación de SINEACE. Ello facilitará el posterior proceso 
que cada institución seguirá con el fi n de ser acreditada.

A partir de las variables identifi cadas, se desarrollaron 41 indicadores de evaluación que 
se asociaron a 12 de los 34 estándares planteados en el modelo de acreditación de 
SINEACE. En el Cuadro N° 01 se especifi can las variables, los indicadores de evaluación y 
los estándares relacionados a estos.
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Tabla N° 25: Variables, indicadores y estándares considerados para la evaluación 

Variable Indicador Estándares 

1. Fundamentación 
curricular

1.1 Aprobación del currículo 1 Propósitos 
articulados

1.2 Participación de los grupos de interés 2 Participación 
de los grupos de 
interés

1.3 Alineación del currículo al diagnóstico de necesidades e 
intereses de formación

1 Propósitos 
articulados

1.4 Rigurosidad del currículo

1.5 Alineación del currículo con Plan Estratégico

1.6 Alineación del currículo con Modelo Educativo

2. Elaboración del 
Perfi l Profesional, 
Perfi l de Egreso y 
Perfi l de Ingreso

2.1 Existencia de un perfi l de ingreso 9 Plan de 
estudios

2.2 Existencia de un perfi l profesional

5 Pertinencia del 
perfi l de egreso

2.3 Existencia de un perfi l de egreso

2.4 Formulación de las competencias específi cas del perfi l 
de egreso.

2.5 Formulación de las competencias generales del perfi l 
de egreso

2.6 Desagregado de las competencias del perfi l de egreso 
en criterio/niveles

2.7 Alineación entre criterios/niveles y competencias

2.8 Pertinencia del perfi l de egreso

2.9 Revisión del perfi l de egreso

2.10 Alineación del perfi l de egreso con el perfi l profesional

3. Plan de estudios 3.1 Estructura del plan de estudios

9 Plan de 
estudios

3.2 Existencia de una matriz de competencias

3.3 Pertinencia de la matriz de competencias

3.4 Existencia de una malla curricular.

3.5 Descripción de las asignaturas del plan de estudios

10 Características 
del plan de 
estudios 

3.6 Presentación de sumillas

3.7 Información en el sílabo

3.8 Metodología en el sílabo

3.9 Evaluación en el sílabo

4. Sistema de 
evaluación

4.1 Evaluación interna del currículo 33 Logro de 
competencias4.2 Evaluación externa del currículo

33 Logro de competencias  

4.3 Revisión periódica del currículo 3 Revisión 
periódica y 
participativa de 
las políticas y 
objetivo
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4.4 Defi nición del sistema de evaluación del perfi l de egreso

33 Logro de 
competencias

4.5 Defi nición del sistema de evaluación y acreditación del 
grado de Bachiller

4.6 Defi nición del sistema de evaluación y acreditación 
título profesional

5. Gestión 
y Soporte 
Curricular

5.1 Descripción general de estrategias de enseñanza 
aprendizaje 9 Plan de 

estudios
5.2 Descripción general de estrategias de evaluación.

5.3 Incorporación de servicios de responsabilidad social y 
extensión

25 
Responsabilidad 
social

5.4 Incorporación de servicios de investigación
23 I+D+i para la 
obtención del 
grado y título

5.5 Incorporación de acciones de formación y actualización 
docente

17 Plan de 
desarrollo 
académico del 
docente

5.6 Descripción de la infraestructura 28 Equipamiento 
y uso de 
infraestructura5.7 Descripción de los materiales y recursos

5.8 Presentación de un plan de implementación

7 Sistema de 
Gestión de la 
calidad

5.9 Presentación de equivalencia y convalidación de 
asignaturas

5.10 Presentación de normas para el proceso de transición 
al nuevo currículo

Elaboración: Propia

Asimismo, en el Anexo 01, se presenta la matriz de variables e indicadores con el detalle de 
la técnica, la fuente y las preguntas empleadas para evaluarlos.

3.2 Población y muestra

Los grupos poblaciones sujetos a estudio tienen como características principales y 
comunes: (a) personas altamente involucradas en los procesos de diseño, implementación 
y evaluación del currículo del programa de estudios, (b) poseen conocimientos acerca 
de las variables de estudio y (c) pueden suministrar información y datos para elaborar 
la presente evaluación. Estos grupos poblacionales están conformados por: comisión 
curricular, docentes, estudiantes que están cursando alguno de los ciclos entre V y X ciclo, 
egresados y empleadores del programa de estudios. En el Cuadro N° 02, se puede ver el 
detalle de éstos:
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Tabla N° 26: Grupos poblacionales sujetos a estudio 

Población en estudio Nro. 

Comisión curricular 1 

Docentes (sede Huánuco) 7 

Estudiantes que estén cursando entre el 
V – X ciclo 

163 

Egresados No se tiene la 
información 

Empleadores No se tiene la 
información

Fuente: UNDAC – Programa de estudio de Educación Ing. Agroindustrial

Elaboración: Propia

Teniendo en cuenta los datos y la información obtenida para cada población, se defi nió 
la muestra. Para el caso de la Comisión Curricular, al ser un actor conformado por tres 
miembros (Presidente de la comisión de currículo, secretario y vocal de la comisión de 
currículo y vocal de la comisión), no se requirió defi nir una muestra.

Respecto a los Docentes, al igual que la Comisión Curricular, no se determinó una muestra 
ya que la población es pequeña dando un total de 7 docentes, siendo el 100% de género 
masculino. El promedio de edad es de 42 años. Asimismo, la mayoría de los docentes 
(57.1%) es nombrado y tiene más de 10 años laborando en la institución.

En el caso de estudiantes, por la cantidad y fácil accesibilidad, el muestreo fue probabilístico 
de tipo aleatorio. El tamaño de la muestra se determinó considerando tres factores; (i) el 
porcentaje de confi anza, éste es del 90%; (ii) el porcentaje de error, asumido el 5% y (iii) 
el nivel de variabilidad, p=q=0.5; dando un total de 106. Del total, se tiene que 64.2% de 
los encuestados son del género masculino, mientras que el 35.8% es femenino; más del 
57% fl uctúa entre los 18 y 23 años, un 32% está en el rango de 24 a 29 años, y el 4.7% es 
mayor a 30 años. La proporción de los encuestados por ciclos es de 31.1% en el 5to ciclo, 
34.9% en el 7mo ciclo y 34% en el 9no ciclo. Cabe precisar que solo se aplica a estos ciclos 
ya que son los únicos ciclos que funcionan en este primer semestre.

En lo que respecta a egresados y empleadores hasta la fecha de cierre del informe no se 
contó con la data de estos actores. El programa de estudios de Agroindustrial no contaba 
con esta información y no fue posible que la proporcionaran, pese a las reiterativas 
solicitudes que se hicieron.

3.3 Instrumentos y procedimiento

En cuanto a los instrumentos, para este estudio de evaluación se emplearon instrumentos 
de técnicas cuantitativas y cualitativas; los cuales fueron seleccionados de acuerdo al 
tamaño de la población y al objeto de análisis (ver Cuadro N° 03)
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Tabla N° 27: Instrumentos aplicados 

Técnica Instrumento Dirigido a 

Cualitativas Rúbrica para la evaluación de 
los documentos curriculares 

Expertos en temas curriculares del 
programa de estudios.

Grupo focal Comisión curricular del programa de 
estudios. 

Cuantitativas Encuesta a docentes Docentes del programa de estudios.

Encuesta a estudiantes Estudiantes cursando alguno de los 
ciclos del V al X del programa de 
estudios. 

Encuesta a egresados Egresados del programa de estudios. 

Encuesta a empleadores Empleadores de los alumnos 
egresados del programa de estudios. 

Ficha de observación Espacios educativos, infraestructura y 
mobiliario del programa de estudios.

Con la muestra defi nida y los instrumentos identifi cados se procedió con la aplicación de los 
mismos:

• Rúbrica para la evaluación de los documentos curriculares: 2 expertos en temas 
curriculares revisaron el documento curricular del programa de estudios. Evaluaron el 
nivel de logro (no aceptable, en inicio, en proceso, competente) alcanzado por cada 
uno de los indicadores priorizados. La revisión se hizo en dos fases: una individual y 
otra cruzando resultados obtenidos por ambos evaluadores, de modo que se pueda 
llegar a una califi cación fi nal única. Para el caso específi co del análisis de sílabos 
se seleccionó una muestra aleatoria y estratifi cada (3 estratos: ciclos iniciales, ciclos 
intermedios y ciclos fi nales) de 15 asignaturas del plan de estudios.

• Grupos focales: En la sede de la universidad, se convocaron a los miembros de la 
comisión curricular para que, mediante una sesión de trabajo de manera grupal 
que duró, aproximadamente, 80 minutos, expliquen y manifi esten sus perspectivas 
respecto a los procesos de elaboración, implementación y evaluación de los 
principales documentos curriculares del programa de estudio.

• Encuesta a docentes: Para poder recoger la opinión de todos los docentes del 
programa de estudio respecto a los procesos curriculares que se vienen dando, 
se procedió a aplicar a cada docente, en la sede de la universidad, una encuesta 
estructurada. El total de encuestas aplicadas fue de 7 encuestas.

• Encuesta a estudiantes: Con el apoyo de la facultad, se pudo reunir a los alumnos 
de los ciclos que actualmente se vienen desarrollando (5to ciclo, 7mo ciclo, 9no ciclo 
y 11vo ciclo). A este grupo se le aplicó una encuesta estructurada con el objetivo 
de conocer y saber sus opiniones respecto a los docentes, malla curricular y las 
condiciones que brinda el programa de estudios para su desarrollo profesional. Se 
llegaron a aplicar 106 encuestas.
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• Encuesta a egresados: No se aplicó por las razones antes explicadas.

• Encuesta a empleadores: No se aplicó por las razones antes explicadas.

• Ficha de observación: Las condiciones, como la infraestructura, equipos, mobiliarios 
y espacios educativos, contribuyen a la formación de todos estudiantes; por ello, se 
decidió aplicar una fi cha de observación para evaluar estos aspectos en el programa 
de estudios.

IV. Resultados de la evaluación curricular

El programa de estudios de Ingeniería Agroindustrial, se creó en el año 1998. En ese entonces 
no se contaba con un currículo sino con un plan de estudios. En el año 2000, se inicia la 
elaboración de la propuesta curricular. En el 2002, se cambió el plan de estudios de un plan 
anual a uno semestral, decisión tomada en una reunión de docentes. En el 2003 se actualizó 
el perfi l del estudiante. Y desde esa fecha se han realizado diversas revisiones.

4.1 Descripción y análisis de la fundamentación curricular

Esta primera variable será evaluada mediante seis (6) indicadores; los cuales buscan 
medir el (i) nivel de aprobación del currículo, (ii) la participación de los grupos de interés, 
(iii) la alineación que tiene el currículo con el diagnóstico de necesidades e intereses 
de formación, (iv) la rigurosidad del currículo, (v) la alineación del currículo con el plan 
estratégico de la universidad y (vi) la alineación con el modelo educativo.

  Sobre la aprobación del currículo

Este indicador busca evidenciar si el currículo vigente ha sido aprobado por las 
autoridades universitarias y cuenta con una resolución o acta de aprobación. Al respecto 
se encontró que:

  Se cuenta con una resolución de aprobación del currículo por parte de las autoridades 
de la universidad, con modifi caciones los años 2007 y 2014.

  Sobre la participación de grupos de interés

Lo que se busca, con este indicador, es poder evaluar si el currículo ha sido construido 
de manera colaborativa con participación de los grupos de interés. Al respecto se 
encontró que:

  En varios documentos, aparece la participación de diferentes grupos de interés. Por 
ejemplo, el SINEACE ha llevado a cabo evaluaciones sobre la coherencia entre perfi les 
y los lineamientos del proyecto curricular, así como evaluaciones sobre una serie de 
estándares relacionados con el plan de estudios, los perfi les y la infraestructura y 
equipamiento. Se cuenta también con una investigación sobre la pertinencia de los 
perfi les mediante encuestas a postulantes, alumnos, egresados y empleadores.
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  Según reporta la comisión curricular, en la elaboración del currículo participó el círculo 
de mejora continua (CMC), conformada principalmente por docentes y estudiantes

  Sobre la alineación del currículo al diagnóstico de necesidades e intereses de formación:

Con este indicador se propone evidenciar si el currículo del programa de estudios 
contempla las necesidades sociales, económicas, culturales, científi cas y tecnológicas 
del contexto. Al respecto se encontró que:

  Existe un estudio sobre la demanda social y el mercado ocupacional, realizado el 
año 2014, en el cual se recogió información de varios grupos de interés sobre el 
programa de estudios.

  Según lo mencionado por la comisión curricular, existe alineación entre el currículo 
vigente y, los estudios de demanda social y de mercado ocupacional realizados. El 
estudio de demanda social se llevó a cabo en conjunto con la ofi cina de calidad de 
la universidad, luego se realizó una visita de pares entre el 2013 y el 2014. En cuanto 
al estudio de mercado ocupacional, se tomó en cuenta un estudio a nivel país que 
existía en ese momento.

  Además, el documento curricular del año 2003, presenta información general sobre 
el contexto tanto a nivel nacional como de la propia universidad. Este diagnóstico 
es más preciso en lo que se refi ere a la propia localidad de Huánuco ya que está 
sustentado en investigaciones del INEI.

  Sobre la rigurosidad del currículo:

Este indicador pretende evaluar si el currículo ha sido elaborado con fundamentación 
teórica y se expresa en el documento la concepción curricular y los principios 
correspondientes. Al respecto se encontró que:

  Para la sustentación teórica, se presenta una breve descripción de varios aspectos: 
legal, ideológico, psicopedagógico, económico, metodológico.

  Sin embargo, no se cuenta con sustento bibliográfi co para la misma. Se recomienda 
incluir las fuentes de donde ha sido obtenida esta información y profundizar un 
poco en los aspectos señalados.

  Por su parte, los docentes indicaron que existe un enfoque curricular por competencias 
en el programa, sin embargo, el 42.9% de docentes indicó que éste no es explícito 
ni claro (anexo 3 cuadro N° 01).

  Sobre la alineación del currículo con el Plan Estratégico:

Lo que se busca, con este indicador, es analizar si el currículo del programa de estudios 
está alineado con los propósitos de la universidad y si es que se evidencia la relación 
entre la misión, visión, valores y ejes transversales de la institución educativa con el 
currículo. Al respecto se encontró que:
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  Se evidencia una relación general entre la misión y la visión de la universidad con 
el currículo del programa de estudios. Todos estos elementos confl uyen hacia una 
formación integral del estudiante, con un enfoque humanista y científi co en el 
que están contempladas acciones de investigación, de extensión universitaria y de 
proyección social. Los objetivos estratégicos se refl ejan en el diseño curricular al 
orientarse a mejorar la formación académica de los estudiantes, fomentar acciones 
de investigación y responsabilidad social y mejorar la gestión institucional.

  Asimismo, el 68.9% de estudiantes encuestados indicó que entre los principales 
aspectos y valores que se promueven a través del currículo se encuentran: la ética 
profesional (67.9%); el servicio a la sociedad (12.3%); la solución a la problemática 
del contexto nacional y regional (12.3%), el respeto a la interculturalidad y diversidad 
(4.7%), y la promoción a la conciencia cívica (1.9%) (anexo 3 cuadro N° 02).

  Sin embargo, la comisión curricular manifi esta que, el currículo vigente data del 
2003 en ese entonces la visión y la misión eran otras, actualmente no está alineado.

  Se recomienda hacer una revisión exhaustiva de ambos documentos con el fi n de 
alinearlos.

  Sobre la alineación del currículo con el Modelo Educativo:

Por otro lado, este indicador pretende evaluar la alineación entre la fundamentación 
del currículo del programa de estudios con el modelo educativo de la universidad. Al 
respecto se encontró que:

  Al analizar este modelo educativo de la universidad, se encuentra una alineación 
entre el mismo y el diseño curricular del programa de estudios en los siguientes 
aspectos:

 – Se han llevado a cabo evaluaciones del currículo con una fuerte participación 
de grupos de interés: postulantes, alumnos, egresado y empleadores, en 
congruencia con el modelo educativo.

 – Se cuenta con la defi nición de los perfi les de ingreso y de egreso que forman 
parte de la estructura curricular que plantea el modelo, así como una primera 
aproximación del perfi l profesional.

 – La estructura de los sílabos de las asignaturas responde al enfoque por 
competencias que plantea el modelo educativo: se da un fuerte peso a la 
metodología activa y a la evaluación por competencias y los sílabos están 
organizados a partir de resultados de aprendizaje.

  Como recomendaciones para una mejor alineación, se sugiere:

 – Mencionar, de manera explícita, cómo se está llevando a cabo la capacitación 
docente en concordancia con las competencias que el modelo educativo sostiene 
que deben desarrollar.
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 – Dar una mayor articulación a los perfi les profesional y de egreso y defi nir más 
claramente el Perfi l de ingreso.

 – Evidenciar mejor, a partir de la malla curricular, el desarrollo de proyectos, eje 
central del modelo educativo.

 – Describir el sistema de evaluación que se está utilizando para evaluar el perfi l de 
egreso.

 – Describir, con mayor claridad, las actividades de extensión y proyección social, así 
como las acciones vinculadas con la investigación que se están llevando a cabo 
en el Programa de estudios. Esto es importante porque el modelo educativo 
se orienta a formar ciudadanos que sepan resolver problemas del contexto, 
trabajando de manera colaborativa, y que lleven a cabo acciones que tengan un 
impacto en la calidad de vida de su entorno.

4.2 Descripción y análisis del perfi l profesional, perfi l de egreso y perfi l de ingreso

En esta segunda variable se evaluarán diez (10) aspectos fundamentales: (i) existencia 
de un perfi l de ingreso, (ii) existencia de un perfi l profesional, (iii) existencia de un perfi l 
de egreso, (iv) formulación de las competencias específi cas del perfi l de egreso, (v) 
formulación de las competencias generales del perfi l de egreso, (vi) desagregado de las 
competencias del perfi l de egreso en criterios/niveles, (vii) alineación entre criterios/niveles 
y competencias, (viii) pertinencia del perfi l de egreso, (ix) revisión del perfi l de egreso y (x) 
alineación del perfi l de egreso con el perfi l profesional.

Sobre el perfi l de ingreso:

El Perfi l de ingreso explicita las competencias y aptitudes deseables del aspirante al 
programa de estudios considerando: a) las características de los egresados de educación 
básica y b) de acuerdo a los requerimientos de la carrera. Al respecto se encontró que:

  El programa cuenta con un perfi l de ingreso, aunque el mismo no está defi nido con 
base en competencias, sino como capacidades generales.

  Al respecto la comisión curricular, afi rma que si bien es cierto cuentan con un perfi l 
de ingreso elaborado en el 2003, “…nosotros casi nunca hemos analizado el perfi l 
del ingresante, porque eso corresponde a otros temas …pero según la concepción 
actual, moderna, el perfi l del egresado tiene que estar amarrado con el perfi l del 
ingresante y este trabajo se tiene que hacer en función del modelo educativo 
institucional”

  Sobre la congruencia entre este perfi l de ingreso y el perfi l de egreso de la educación 
básica regular 1, se encuentran algunas relaciones al mencionar, ambos perfi les, 
competencias como liderazgo, ciudadanía, innovación y comunicación.

  Al respecto, la comisión curricular plantea que, existe un quiebre entre el perfi l de 
ingreso a la universidad y el nivel de los estudiantes que provienen de la secundaria 
de la Educación Básica Regular, “existe la necesidad de alineamiento entre ellos, así 
como mejorar ciertos aspectos para optimizar el nivel de los ingresantes”.
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  Se recomienda defi nir mejor, bajo la forma de competencias, los desempeños con 
que deben llegar los ingresantes, tomando en cuenta las competencias del perfi l de 
egreso del estudiante de educación básica regular.

  En relación al cumplimiento del perfi l de ingreso, solo el 8.5% de estudiantes reportó 
haber contado con los requisitos sufi cientes para ingresar a la universidad, el 60.4% 
indicó que solo contó con algunos de los requisitos, mientras que el 7.5% no contaba 
con ninguno de ellos. Existe un 23.6% de estudiantes que no supieron determinar si 
cumplieron con los requisitos del perfi l del ingresante de la carrera (anexo 3 cuadro 
N° 03).

  En el caso de los docentes, solo el 28.6% de docentes considera que el perfi l de ingreso 
indica de forma precisa el nivel de formación, habilidades y cualidades necesarias 
que debe contar el postulante al programa de Ing. Agroindustrial, mientras que la 
percepción de la mayoría de docentes (57.1%) es que solo indica de forma parcial los 
requisitos que debe cumplir un ingresante. Asimismo, existe un 14.3% de docentes 
refi ere que es poco o nada la información acerca de las competencias necesarias 
para optar por el programa de estudios (anexo 3 cuadro N° 04).

  La comisión curricular pone énfasis en que ya se tiene claridad qué espera lograr 
como perfi l del egresado, “… entonces la universidad debería garantizar que se va 
a contar con el perfi l de egresado que se requiere, pero esto implica también un 
cambio en todo el esquema de admisión. Puesto que ese perfi l tiene como insumo 
el perfi l de ingreso”.

  Sobre el perfi l profesional

Con este indicador se pretende evaluar si el currículo de la carrera cuenta con un perfi l 
profesional que defi ne las principales funciones que lleva a cabo un profesional del área, 
años después de haber egresado del programa de estudio. Al respecto se encontró que:

  El Perfi l profesional está formado por el conjunto de competencias profesionales 
que el estudiante, una vez egresado, deberá poder poner en práctica en su lugar 
de trabajo. Son desempeños más complejos que aquellos que se plantean en las 
competencias del perfi l de egreso.

  En el 2003, se presenta un perfi l profesional que, aparentemente, se elabora 
tomando en cuenta el diagnóstico efectuado y mencionado en el acápite sobre 
fundamentación del currículo. Sin embargo, no se defi ne como competencias y es 
muy extenso.

  Por otra parte, el año 2014, se hace un estudio de mercado, pero se decide no hacer 
cambios a este perfi l.

  Lo que se recomienda es tomar en cuenta el estudio realizado y, con base en el 
mismo, defi nir competencias profesionales relacionadas con los grandes campos de 
acción del profesional en agroindustria.
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  Sobre el perfi l de egreso:

Lo que se busca con este indicador es analizar si existe un perfi l de egreso que es elaborado 
considerando las competencias específi cas del programa de estudios y las competencias 
generales de la universidad. Al respecto se encontró que:

  Se cuenta con un perfi l de egreso defi nido por competencias, aunque sólo incluye 
competencias específi cas (propias del programa de estudios) y no competencias 
generales (comunes a la Universidad). Se recomienda relacionar estas ocho (8) 
competencias con el perfi l profesional, una vez ajustado el mismo.

  Respecto a la elaboración del perfi l de egreso, la comisión curricular refi ere que, en 
ese momento, la agroindustria no existía, por ello, se recurrió a revisar los perfi les 
de las carreras de alimentos y de agronomía como puntos de partida para su 
elaboración.

  Sobre la formulación y desagregado de las competencias específi cas del perfi l de 
egreso:

El objetivo de este indicador es poder identifi car si las competencias específi cas del perfi l 
de egreso se encuentran bien defi nidas. Al respecto se encontró que:

  Sobre la defi nición de estas competencias específi cas, se observa que están bien 
planteadas. Todas cuentan con un verbo de acción, un objeto y una condición de 
desempeño. Se sugiere poner el verbo de acción en presente de indicativo más que 
en infi nitivo.

  Sobre la especifi cación de las competencias, se observa que éstas no están 
“desagregadas” en criterios y niveles de logro. Se recomienda defi nir estos criterios y 
niveles. Se deberá tener cuidado en que los criterios puedan ser evaluados dentro 
de situaciones profesionales simuladas y no se trate de criterios que sólo puedan ser 
puestos en práctica en un contexto profesional. Asimismo, los niveles deberán ser 
distribuidos a lo largo del programa de estudios, de manera tal que se garantice el 
logro progresivo de las competencias.

  Sobre la formulación y desagregado de las competencias generales del perfi l de egreso

  Asimismo, con este indicador, se busca identifi car si las competencias generales del 
perfi l de egreso se encuentran bien defi nidas. Al respecto se encontró que:

  No se encuentran descritas las competencias generales que son comunes a la 
universidad (y forman parte de su modelo educativo). Estas deberán insertarse en el 
perfi l de egreso y articularse con las asignaturas del programa de estudios.

  Sobre la pertinencia y revisión del perfi l de egreso

El perfi l de egreso debe relacionarse con el perfi l profesional, el cuál especifi ca cómo 
responde a las demandas sociales, económicas o culturales; así como, el quehacer 
profesional. Al respecto se encontró que:
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  Sobre la congruencia y actualización del perfi l de egreso, se asume que éste ha sido 
construido con base en el diagnóstico de necesidades efectuado. sin embargo, sería 
bueno revisar su alineación con el perfi l profesional, una vez ajustado el mismo, lo 
que garantizará una mayor pertinencia del Perfi l de egreso. Por otro lado, si bien no 
se señala explícitamente con qué frecuencia se revisa el perfi l, sí existe una resolución 
que evidencia que se ha dado una revisión del documento general en el 2007 y 
en el 2014, con la participación de varios grupos de interés, como se explicó en el 
primer acápite.

  Según reporta la comisión curricular, durante la elaboración del currículo, se realizó 
un estudio de pertinencia y juicios de valor, con expertos que evaluaron si lo 
planteado en el perfi l de egreso se lograba a través del plan de estudios, “…esto, 
junto con los estudios de demanda social y estudios de mercado nos acercaban a un 
tipo de evaluación que indicaba que se estaban realizando bien las cosas”.

  Sobre la alineación entre el perfi l de egreso y el perfi l profesional, si bien se defi nen 
ambos perfi les, no queda clara la relación entre los mismos, por lo que se recomienda 
ver de ajustarlos y alinearlos.

  Por su parte, solo el 14.3% de docentes encuestados opina que la relación del perfi l 
del egresado y las labores que desempeña un egresado es completa y sufi ciente, 
mientras que el 85.7% restante considera que la relación es solo mediana (anexo 3 
cuadro N°5).

  Asimismo, se encontró en el presente estudio, que el 75.5% de estudiantes 
encuestados afi rman tener conocimientos las competencias y conocimientos a 
adquirir una vez culminados sus estudios, el 17% tiene un conocimiento parcial sobre 
el perfi l del egresado; mientras que 7.5% aseguró desconocerlo. (anexo 3 cuadro N° 
6). Según refi ere el 90.6% de estudiantes, el programa de estudios les ha informado 
al respecto (anexo 3 cuadro N°7).

4.3 Descripción y análisis de la estructura curricular y plan de estudios

En esta tercera variable se analizarán nueve (9) indicadores, los cuales buscan evaluar 
(i) la estructura del plan de estudios, (ii) existencia de una matriz de competencias, (iii) 
pertinencia de la matriz de competencias, (iv) existencia de una malla curricular, (v) 
descripción de las asignaturas del plan de estudios, (vi) presentación de sumillas, (vii) 
información en el sílabo, (viii) metodología en el sílabo y (ix) evaluación en el sílabo.

  Sobre la estructura general del plan de estudios:

Con este indicador se pretende revisar si el plan de estudios se encuentra organizado bajo 
criterios claros y defi nidos (aspectos o módulos o áreas curriculares) propios del modelo 
educativo de la universidad en la que se brinda el programa de estudios. Al respecto se 
encontró que:

  El plan de estudios se encuentra organizado bajo criterios claros y defi nidos. Se 
presenta en cuatro (4) áreas formativas: básica, profesional, profesional especializada 
y complementaria, además de prácticas pre profesionales, talleres y formación extra 
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curricular (idiomas y computación). Se sustenta tomando en cuenta la fundamentación 
curricular y características del currículo: humanitaria, científi ca e integral.

  Se recomienda elaborar un gráfi co que permita visualizar mejor la estructura del 
plan de estudios.

  Sobre la existencia de una matriz de competencias:

Una matriz de competencias está compuesta por un cuadro de doble entrada en donde 
se tiene, en el eje vertical, todas las asignaturas del programa de estudios ordenados por 
ciclos y, en el eje horizontal, las competencias con sus criterios y niveles de logro. La idea 
es que esta matriz permita visualizar la articulación entre las asignaturas del programa de 
estudios y el perfi l de egreso. Tomando en cuenta esta defi nición, se puede evidenciar 
que:

  Una matriz de competencias está compuesta por un cuadro de doble entrada en 
donde se tiene, en el eje vertical, todas las asignaturas del programa de estudios 
ordenadas por ciclos y, en el eje horizontal, las competencias con sus criterios y 
niveles de logro. La idea es que esta matriz permita visualizar la articulación entre las 
asignaturas del programa de estudios y el perfi l de egreso. Tomando en cuenta esta 
defi nición, el programa de estudios no cuenta con una matriz de competencias en 
donde se establezca la articulación entre las asignaturas y los niveles de logro de las 
competencias específi cas y de las competencias generales.

  Se debe construir una matriz a partir de los dos ejes descritos (asignaturas/
competencias) que permita visualizar la articulación entre las asignaturas del 
programa de estudios y el perfi l de egreso. En el eje horizontal, se colocarán las 
competencias específi cas y generales, con sus criterios y niveles de logro (una vez 
defi nidos) y en el eje vertical, las asignaturas ordenadas por ciclos. Esto permitirá 
saber si:

 – Todas las asignaturas están articuladas, por lo menos, con una competencia.

 – Cada uno de los niveles de logro está articulado, por lo menos, con una asignatura.

 – No existen asignaturas que trabajen demasiados niveles de logro (3 o 4 como 
máximo entre competencias específi cas y generales).

 – Existe una progresión lógica en el desarrollo de las competencias. Es decir que 
los primeros niveles están siendo trabajados por asignaturas que se encuentran 
primero en el programa de estudios y los niveles más complejos por asignaturas 
más avanzadas.

  Sobre la pertinencia de la matriz de competencias:

Básicamente, lo que busca este indicador es evaluar si la matriz de competencias posee 
coherencia lógica interna.

  Dado que el programa de estudio no cuenta con una matriz de competencias, no 
se podrá evaluar este indicador.
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  Sobre la existencia de una malla curricular:

En este indicador se busca analizar si el programa cuenta con una malla curricular 
articulada con el perfi l de egreso y que permite visualizar la organización de los cursos y 
sus pre-requisitos. Al respecto se encontró que:

  La malla no se presenta en el documento curricular, pero sí se encuentra en el 
documento de resolución en donde se aprueba el cambio de algunos cursos pre 
requisitos.

  Si bien en esta malla curricular se señalan las asignaturas por ciclo y se unen los pre 
requisitos por fl echas, no se visualizan las áreas formativas.

  Revisar la asignatura “Balance de materia y energía” cuyo pre requisito no se señala 
en la malla.

  Se recomienda poner diferentes colores a las asignaturas según su vinculación 
con cada competencia, lo que permitirá visualizar mejor la interrelación entre las 
asignaturas y el perfi l de egreso. Esto también permitirá agrupar a las asignaturas de 
una misma área, una detrás de otra, de acuerdo a sus pre requisitos.

  Sobre la descripción de las asignaturas del plan de estudios

Con este indicador se evaluará si el plan de estudios indica las características de las 
asignaturas. Al respecto se encontró que:

  El plan de estudio especifi ca las características del 100% de las asignaturas (obligatorias 
y electivas, los créditos, las horas teóricas, las horas de prácticas y virtuales según 
corresponde.)

  Se realizan clasifi caciones por área formativa y por ciclo.

  Todas las asignaturas pre requisito de otras, señaladas en el plan de estudios, están 
correctamente ubicadas en la malla curricular.

  Por su parte, el 50.9% de los estudiantes indicó que las asignaturas del currículo les 
son útiles, mientras que el 12.3% refi rió que las asignaturas son poco o nada útiles. El 
36.8% no emitió valoración al respecto (anexo 3 cuadro N° 8). El 60.4% de estudiantes, 
indico que las asignaturas abordan la problemática y necesidades sociales actuales 
que le corresponde atender al profesional egresado de este programa, aunque un 
7.5% difi ere de esta opinión y un 32.1% no emitió valoración al respecto (anexo 3 
cuadro N° 9). Por otro lado, El 59.4% de estudiantes manifestó que las asignaturas 
se encuentran adecuadamente adaptados a las características de los estudiantes, 
mientras que un 7.5% opinó lo contrario. El 33% de los encuestados no respondió la 
pregunta (anexo 3 cuadro N°10 ).

  Entre las principales fortalezas formativas del plan de estudios, identifi cadas por 
los estudiantes, se encuentra el promover la investigación, desarrollo e innovación 
(42%), es un plan de estudios pertinente (19%) y la enseñanza integral en ética, 
multidisciplinaria y en valores (12%). (anexo 3 cuadro N° 11).
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  En relación al desarrollo de competencias, el 71.4% de docentes indica que entre el 
51% al 75% de asignaturas tienen contenidos que permiten desarrollar competencias 
en los estudiantes, mientras que el 28.6% restante considera que es más del 75% de 
asignaturas las que lo hacen (anexo 3 cuadro N° 12).

  Sobre la presentación de sumillas:

Este indicador analiza si la sumilla presenta los componentes adecuados para desarrollar 
las asignaturas (naturaleza, propósito y contenidos). Al respecto se encontró que:

  El Plan de estudios presenta las sumillas de sus asignaturas, incorporando:

 – Nombre

 – Código

 – Ciclo (sólo en algunas)

 – Naturaleza (teórico/práctico)

 – Propósito (fundamentación de la asignatura)

 – Contenidos (conjunto sintético de saberes que la asignatura aborda)

  En algunas asignaturas, no se encuentran bien diferenciados los dos últimos puntos. 
Se recomienda, entonces, precisar esta información e incorporar también el ciclo, en 
aquellas asignaturas que no lo tienen.

  Se recomienda incluir, en las sumillas, el logro general del curso (que aparece como 
competencia en el sílabo). De esta forma, se podrá visualizar mejor los desempeños o 
productos que el alumno deberá ir alcanzando a lo largo del programa de estudios.

  Sobre la información en el sílabo (incluye metodología y evaluación):

Asimismo, con este indicador se evalúa si los sílabos del programa de estudios presentan 
la información necesaria y orientadora para el desarrollo de las asignaturas. Al respecto 
se encontró que:

  Como aspectos positivos, de la muestra aleatoria de sílabos revisados, se puede 
resaltar los siguientes puntos:

 – El 100% de los sílabos presenta datos generales, sumilla y bibliografía.

 – En el 67% de los sílabos, la asignatura presenta el resultado general de aprendizaje 
(competencia), así como los resultados específi cos de aprendizaje (capacidades). 
Se observa también que, en estos casos, todos los contenidos de la asignatura 
están organizados en torno a estos resultados de aprendizaje.

 – El 80% presenta una metodología de tipo activo y responde a un enfoque de 
formación basado en competencias, promoviendo el desarrollo integral del 
estudiante (exposiciones dialogadas y demostrativas, prácticas aplicativas y 
demostrativas, laboratorio, trabajo de investigación, etc.).
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 – El 73% presenta una evaluación por competencias. Se evidencia la presentación 
de criterios de evaluación para cada uno de los resultados de aprendizaje de la 
asignatura, así como los instrumentos/productos que van a ser utilizados para la 
evaluación de los mismos.

 – Sin embargo, ninguno de los sílabos señala la articulación de la asignatura con el 
perfi l de egreso. Esto es importante pues permite al estudiante entender de qué 
manera cada asignatura particular se inserta en el programa de estudios y aporta 
al logro de cada una de las competencias planteadas como parte del perfi l de 
egreso. Se sugiere entonces señalar, en cada sílabo, la competencia, el criterio y 
el nivel de logro con el que se articula cada asignatura (una vez ajustado el perfi l 
de egreso).

4.4 Descripción y análisis del sistema de evaluación del aprendizaje

En esta cuarta variable se analizan seis (6) indicadores: (i) la evaluación interna del currículo, 
(ii) evaluación externa del currículo, (iii) revisión periódica del currículo, (iv) defi nición del 
sistema de evaluación del perfi l de egreso, (v) defi nición del sistema de evaluación y 
acreditación del grado de bachiller y (vi) defi nición del sistema de acreditación del título 
profesional.

  Sobre la evaluación interna del currículo:

Este indicador analiza si la evaluación de proceso o evaluación interna del currículo es 
efi caz y si revisa los niveles de rendimiento académico de los estudiantes. Al respecto se 
encontró que:

  En el documento, se menciona que el plan de estudios es revisado anualmente para 
que se mantenga actualizado, así como los marcos disciplinares de las asignaturas.

  También se ha efectuado una evaluación de una serie de aspectos del currículo, por 
expertos del SINEACE.

  Al respecto, la comisión curricular reportó que se había realizado una evaluación 
del currículo anteriormente, llegando a la conclusión que “… el currículo actual no 
responde a lo deseado, está desfasado, así como los perfi les. No toma en cuenta 
las últimas tendencias, no presenta coherencia con la actualidad, con el mercado. 
Sin embargo, se ha trabajado, se ha conversado, pero no existe un documento 
que respalde una evaluación del currículo, no cuentan con una evaluación técnica 
concienzuda, técnica o científi ca”.

  Se recomienda incluir, como parte de la evaluación interna, un análisis de los índices 
de deserción, reprobación y aprovechamiento académico.

  Sería recomendable contar con más evidencia sobre este proceso de evaluación, el 
tipo de instrumentos de recojo de información, análisis, informes, etc.

LIBRO 4 MARZO ok.indd   177 27/03/2018   14:12:17



178

  Sobre la evaluación externa del currículo:

Con este indicador se analiza si la evaluación de producto o evaluación externa del 
currículo considera elementos de efi ciencia del currículo. Al respecto se encontró que:

  Como se ha descrito en acápites anteriores, se ha llevado a cabo una evaluación 
externa del currículo, el año 2014, a partir del recojo de información de postulantes, 
alumnos, egresados y empleadores que ha permitido contar con información sobre 
la demanda social y el mercado ocupacional de la carrera profesional de Ingeniería 
agroindustrial.

  Se recomienda continuar con la evaluación externa realizada en el 2014, de manera 
periódica.

  Sobre la revisión periódica del currículo:

Aquí se evalúa si el currículo es revisado periódicamente y de manera participativa. Al 
respecto se encontró que:

  De acuerdo a lo anterior, el programa de estudios cuenta con una serie de 
procedimientos para evaluar el currículo, el cual ha sido revisado el año 2007 y el 
año 2014. Como evaluación interna, se cuenta con la evaluación del SINEACE y, 
como evaluación externa, con el estudio de demanda social y oferta de mercado. 
Además, se señala una revisión anual del plan de estudios.

  Por su parte, el 28.6% de docentes encuestados indicó que en el último año se han 
tomado decisiones referidas a la fl exibilidad del plan de estudios. Asimismo, el 57.1% 
de docentes manifestó que si bien se han tomado decisiones sobre diferentes temas 
del currículo, no se han observado cambios al respecto. El 14.3% no respondió la 
pregunta. (anexo 3 cuadro N° 13).

  Respecto a los diferentes cambios que se han realizado al currículo hasta la fecha la 
comisión curricular afi rma que “…obedecen más a una obligación por autoridades, 
normativa, que a una necesidad”.

  Sobre la defi nición del sistema de evaluación del perfi l de egreso:

Este indicador analiza si el programa de estudio señala y describe el sistema de evaluación 
del logro de las competencias del perfi l de egreso. Al respecto se encontró que:

  En el currículo, no se menciona que haya un sistema de evaluación para medir el 
logro de las competencias del perfi l de egreso.

  Se recomienda hacer una descripción pormenorizada del sistema de evaluación 
que el programa de estudios utiliza para medir el logro de las competencias de este 
perfi l, especifi cando:

 – Momentos de evaluación

 – Rúbricas de evaluación

 – Instrumentos de evaluación
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  Sobre la defi nición del sistema de evaluación y acreditación del grado de Bachiller:

Aquí se evalúa si es que el programa de estudio se señala los requisitos necesarios para 
optar el grado académico de Bachiller. Al respecto se encontró que:

  El currículo precisa el número de créditos y otros requisitos necesarios para concluir 
el programa de estudios:

 – 201 créditos (192 obligatorios y 9 electivos)

 – Prácticas pre profesionales.

  Sobre la defi nición del sistema de evaluación y acreditación del título profesional:

Asimismo, con este indicador se evalúa si el programa señala los requisitos para optar el 
grado profesional de la Licenciatura. Al respecto se encontró que:

  No se encuentra información sobre las modalidades específi cas de obtención del 
título para el programa de estudios. Es importante incluir esta información.

4.5 Descripción y análisis de la gestión y soporte curricular

En esta última variable, se evaluarán diez (10) aspectos fundamentales: (i) descripción 
general de estrategia de enseñanza aprendizaje, (ii) descripción general de estrategias 
de evaluación, (iii) incorporación de servicios de responsabilidad social y extensión, (iv) 
incorporación de servicios de investigación, (v) incorporación de acciones de formación 
y actualización docente, (vi) descripción de la infraestructura, (vii) descripción de los 
materiales y recursos, (viii) presentación de un plan de implementación, (ix) presentación 
de equivalencia y convalidación de asignaturas, (x) presentación de normas para el 
proceso de transición al nuevo currículo.

  Sobre la descripción general de las estrategias de enseñanzas aprendizaje

En este indicador se busca analizar si el plan de estudios hace una descripción general 
de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, las cuales están basadas en un enfoque por 
competencias. Al respecto se encontró que:

  Si bien a lo largo del documento, en especial en el análisis de los sílabos, puede 
evidenciarse el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje vinculadas con un 
currículo basado en competencias, éstas no son descritas como parte de la gestión 
del aprendizaje. Se recomienda incluir un breve párrafo describiendo, de manera 
general, cada uno de estos aspectos.

  En opinión del 29% de los docentes encuestados, enseñar por competencias implica 
además del aprendizaje de conocimientos, el desarrollo de habilidades, destrezas, 
actitudes y valores. Otro porcentaje similar opinó que consistía en desarrollar el 
saber, saber hacer y saber ser. El 14% de docentes lo asoció con una enseñanza 
signifi cativa e importante y otro 14% con desarrollar conocimientos actualizados en 
teoría y práctica (anexo 3 cuadro N°14).
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  Sin embargo, en lo que respecta a la promoción de viajes de estudio o intercambios 
estudiantiles, el 72.6% de estudiantes encuestados opinan que a lo largo de su 
formación (anexo 3 cuadro N°15). Y el 46.2% afi rma que estas actividades contribuyen 
con el desarrollo de competencias profesionales (anexo 3 cuadro N°16).

  Sobre la descripción general de estrategias de evaluación

Se analiza si el plan de estudios hace una descripción general de la forma cómo evalúa el 
aprendizaje de los alumnos, la cual debería estar basada en un enfoque por competencias. 
Al respecto se encontró que:

  Algo similar ocurre en el caso de la evaluación, que aparece claramente defi nida 
en los sílabos como una evaluación por competencias, pero no se le nombra como 
parte del proceso de gestión del aprendizaje.

  En opinión de la comisión curricular, “..formalmente no se están evaluando 
competencias porque el currículo no lo menciona”. El actual currículo es por objetivos 
y las herramientas de enseñanza y evaluación utilizadas quedan a criterio de cada 
docente.

  Asimismo, la comisión curricular afi rma que, el currículo menciona algunas 
estrategias de evaluación como trabajos, informes, prácticas, exámenes parciales, 
pero no profundiza al respecto para orientar mejor el trabajo del docente. Por su 
parte, la universidad proporciona orientaciones generales “…por ejemplo, debes 
tener mínimo 3 notas, un parcial, un fi nal y la otra nota puede ser un promedio de 
notas donde podemos considerar lo que deseemos (investigación, talleres, el peso 
otorgado es a criterio de cada docente”, pero no se cuenta con lineamientos más 
específi cos, “va a depender de la naturaleza de cada asignatura y el criterio del 
docente”.

  Por su parte, el 85.7% de los docentes indicó que la implementación del enfoque por 
competencia llevaría un cambio en la forma de evaluar los logros de los estudiantes 
(anexo 3 cuadro N°17).

  Asimismo, el 42.9% de los docentes encuestados manifi estan que los objetivos de 
evaluación se han establecido desde el currículo. (anexo 3 cuadro N°18). Sin embargo, 
el 85.7% considera que el nivel de claridad y pertinencia de ellos es mediana y el 
14.3% restante que los objetivos no son claros ni pertinentes (anexo 3 cuadro N°19).

  El 85.7% de los docentes confi rmaron que el currículo permite identifi car las 
estrategias de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes (anexo 3 cuadro 
N°20). Actualmente, la evaluación de las asignaturas del programa de estudios se 
realiza principalmente a través de los logros en actitudes, destrezas y, habilidades 
adquiridas (57.1%), mientras que el 42.9% de docentes encuestados utiliza pruebas 
escritas, orales y trabajos. (anexo 3 cuadro N°22).

  Al respecto, el 59.4% de los estudiantes encuestados manifestó que el sistema de 
evaluación, está enfocado en los conocimientos teóricos; un 53.8% afi rma que 
las destrezas y habilidades son el foco principal de la evaluación; y solo el 17% de 
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encuestados menciona que las actitudes forman parte del proceso de evaluación. 
(anexo 3 cuadro N°23, 24, 25).

  Se recomienda incluir en el documento curricular un breve párrafo describiendo, de 
manera general, cada uno de estos aspectos.

  Sobre la incorporación de servicios de responsabilidad social y extensión

  Sobre el desarrollo de actividades de responsabilidad social y extensión, éstas se 
encuentran nombradas en varias partes del documento curricular como parte de 
la estructura curricular. Incluso, existe una puntuación de las mismas por parte del 
SINEACE, que las califi ca como óptimas. Sin embargo, no se cuenta con información 
precisa sobre las mismas.

  Solo el 14.3% de docentes encuestados manifi estan que en la mayoría de los cursos 
del plan de estudios vigente están incorporando actividades de responsabilidad social 
como parte del proceso de enseñanza – aprendizaje. Otro 71.4% respondieron que 
están en algunos (entre el 30 y 45% de cursos) y, un 14.3% indica que las actividades 
están en pocos cursos (menos del 30%) (anexo 3 cuadro N°26). A la misma pregunta 
realizada a los estudiantes; el 74.5% indica que las actividades están en todos o en 
la mayoría de los cursos; mientras que un 6.6% de estudiantes no opina lo contrario 
(anexo 3 cuadro N°27 )

  Respecto a la formación humanística, el 70.6% de los estudiantes opinan que en 
general el programa de estudios promueve una formación humanística, frente a 
un 6.6% de estudiantes que consideran que la promoción humanística dentro del 
programa es muy escasa o nula (anexo 3 cuadro N° 28) En el caso de los docentes, 
mientras que el 42.9% de los docentes indica que se promueve una formación 
humanística explicita y clara, el 57.1% opina que si bien existe, ésta no es ni explícita 
ni clara (anexo 3 cuadro N° 29)

  Asimismo, los docentes encuestados manifi estas que entre las características que 
propician la formación humanística en el programa de estudios fi guran la promoción 
de ética profesional (71.4%), la proyección al servicio de la sociedad (14.3%) y el 
involucramiento en la problemática del contexto regional y nacional (14.3%) (anexo 
3 cuadro N°30 )

  En opinión de la comisión curricular, “..la responsabilidad social es parte y resultado 
de las investigaciones que se realizan, ya que no hay manera que se introduzca 
una mejora si primero no se investiga y esa mejora se aplica en la proyección social. 
Por ejemplo, en el curso de post cosecha, con un grupo de chicos vamos a campo, 
hacen un proyecto, elaboramos un esquema tipo matriz; para que ellos realicen 
un diagnóstico sobre donde están las pérdidas en un proceso post cosecha en 
un producto como papa, camote o plátano. Juntos hacemos el análisis, le entrega 
al productor un manual donde va a minimizar sus pérdidas, entonces ya estamos 
haciendo en el curso parte de responsabilidad social”.

  Se recomienda hacer una descripción de las actividades de responsabilidad social: 
en qué consisten, cuándo se llevan a cabo, dónde, qué recursos implican, etc.
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  Sobre la incorporación de servicios de investigación

  En cuanto a las acciones que promueven la investigación entre los estudiantes, 
se explica cuáles son las asignaturas a través de las cuales se trabajan y, además, 
se señala que se trata de un eje transversal. No se describen en otra parte del 
documento.

  En opinión de la comisión curricular, las actividades de investigación son incorporadas 
directamente en los sílabos y depende de cada docente “…que tenga deseos de 
innovar en su metodología y profundice más en sus temas. Hasta el momento se 
están obteniendo buenos resultados, logrando una formación en investigación e 
innovación en los estudiantes, afi rma uno de los miembros de la comisión “…así 
por ejemplo, se realiza con éxito investigación formativa en pre-grado, identifi can 
problemas, investigan y lanzan soluciones para un mejor proceso. Se elaboran 
artículos, se ganan premios, sin embargo, esto no se detalla en el currículo. Así 
también, indican que este año se está creando “la mentoría” desarrollada a partir 
de las áreas de ingeniería, procesos y gestión, aclaran que ahora la ingeniería se 
relaciona más con desarrollar prototipos, esta mejora se da gracias a la investigación 
formativa que llevan a cabo“.

  Por su parte, el 42.9% de docentes encuestados respondieron que la investigación 
es considerada como parte del proceso de enseñanza – aprendizaje en todos los 
cursos (tanto de formación básica como de especialidad); el 14.3% indicó que solo 
en los cursos de especialidad, y el 28.6% restante indicó que solo en algunos cursos 
de formación básica y de especialidad (anexo 3 cuadro N° 31). En el caso de los 
estudiantes encuestados; el 34.9% afi rma que se encuentran incorporadas en todos 
los cursos de especialidad, el 25.5% de encuestados respondió que la investigación 
se incluye como parte de todos los cursos (formación básica y especialidad); el 
22.6% en algunos cursos de formación de la especialidad; y el 13.2% restante en 
algunos cursos de formación básica y de la especialidad, el 1.9% en algunos cursos 
de formación básica; y otro 1.9% en todos los cursos de formación básica (anexo 3 
cuadro N°32 ).

  Por otro lado, el 67.9% de los estudiantes manifestó que las actividades de I+D+i 
permiten el adecuado desarrollo de competencias profesionales, versus un 1.9% que 
considera que es poco el desarrollo de competencias que se logra. Un 30.2% no 
supo identifi car el valor de dichas actividades. (anexo 3 cuadro N°33).

  Se recomienda hacer una descripción de las actividades que promuevan el desarrollo 
de las capacidades de investigación en los estudiantes: en qué consisten, cuándo se 
llevan a cabo, dónde, qué recursos implican, etc.

  Sobre la incorporación de acciones de formación y actualización docente

  En el documento curricular, no se encuentra evidencia sobre actividades que se 
estén llevando a cabo para la formación de los docentes, en especial en lo referido 
al enfoque por competencias, aunque en la fundamentación se señala que se 
lleva a cabo una capacitación permanente. Se recomienda incluir una descripción 
de la forma cómo se está capacitando a los docentes, si se están llevando a cabo 
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talleres, elaborando materiales, realizando cursos virtuales etc. Esta formación es 
muy importante para garantizar el éxito del proceso.

  Sobre la descripción de la infraestructura

Aquí se evalúa si el programa de estudios cuenta con la infraestructura necesaria para 
implementar el Plan de estudios. Al respecto se encontró que:

  En el documento, no se menciona cuál es la infraestructura, equipamiento, 
materiales y recursos con los que cuenta el Programa de estudios. Sin embargo, sí 
se cuenta con la evaluación hecha por el SINEACE que califi ca como óptimos estos 
aspectos. Se recomienda incluir información sobre los mismos. Dado que se trata de 
una educación por competencias, en donde el alumno deberá poner en práctica 
las competencias adquiridas, en situaciones simuladas del contexto profesional, es 
importante poder contar con ambientes, equipos y materiales que hagan posible 
esto y con evidencia que sustente la existencia de los mismos.

  Al respecto, el 52.8% de estudiantes, califi ca entre muy bueno y bueno la condición 
de las aulas y mobiliarios donde reciben clases actualmente y el 46.2% restante 
considera que su estado es regular. . (anexo 3 cuadro N°34 )

  Con relación a los espacios educativos destinados para prácticas, el 27.4% de 
alumnos considera que la mayoría de espacios cumplen con las condiciones para 
el desarrollo de las clases prácticas; un 67.9% opina que solo entre el 30% y 60% de 
los ambientes cumplen con los requerimientos; mientras que el 4.7% reporta que 
menos del 30% de ambientes cumplen con las condiciones adecuadas (anexo 3 
cuadro N°35 )

  En opinión de la comisión curricular, no se tuvo un debido planeamiento en lo que 
respecta a la infraestructura y espacios adecuados para el aprendizaje. Se creó el 
programa de estudios y luego se ha ido viendo en el camino en qué ambientes 
funcionaría. Se ha mejorado pero aún no se alcanzan los estándares deseados.

  Sobre la descripción de los materiales y recursos

Con este indicador se pretende analizar si el programa de estudios cuenta con los recursos 
humanos y materiales necesarios para implementar el plan de estudios. Al respecto, se 
tiene que:

  En el documento, tampoco se menciona el equipamiento, materiales y recursos 
con que debe contar el programa de estudios. Sin embargo, sí se cuenta con la 
evaluación hecha por el SINEACE que califi ca como óptimos estos aspectos como 
se ha mencionado anteriormente. Asimismo, se recomienda incluir esta información 
en el documento.

  Al respecto, el 61% de estudiantes opina que los equipos con los que se cuenta se 
encuentran en buen estado pero la mayoría son insufi cientes, mientras que del 46% 
que opina que los equipos se encuentran en regular estado, un 20% señala que son 
sufi cientes y el 3% restante califi ca los equipos en mal estado e insufi cientes (anexo 
3 cuadro N°39 )
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  Sobre la identifi cación de la necesidad de personal de apoyo docente y administrativo 
en el programa de Ing. Agroindustrial; el 39% de los encuestados indicó que no 
existen ayudantes de cátedra, otro 23% que faltan asistentes administrativos y 39% 
que no hay sufi cientes técnicos informáticos. La falta de personal también se identifi có 
para los puestos de Bibliotecarios (22%) y Conserje (37%). (anexo 3 cuadro N°40)

  En relación al uso de las TIC, la comisión curricular señala que, no se cuentan con 
equipos de cómputo asignados para el uso de los docentes, por esta razón cada 
uno de ellos lleva su propia laptop. Recientemente la universidad cuenta con una 
nueva plataforma cuya implementación es reciente. Asimismo, la comisión reporta 
que se han adquirido libros digitales que en su mayoría son en inglés.

  Sobre el plan de implementación del currículo (incluyen equivalencias, convalidación y 
normas para el proceso de transición al nuevo currículo):

Este indicador evalúa si el programa de estudios defi ne la modalidad de implementación 
del nuevo currículo basado en competencias de forma progresiva o inmediata. Al respecto 
se encontró que:

  No se encuentra evidencia sobre la modalidad de implementación del nuevo 
currículo basado en competencias.

  No se encuentran documentos sobre la normativa aplicada para llevar a cabo esta 
transición.

  Se señala las equivalencias del currículo nuevo con el currículo en extinción, a partir 
de un cuadro que incluye el nombre y código de las asignaturas de ambos planes 
de estudio. Se recomienda incorporar, también, el ciclo y el número de créditos de 
cada una.

  Es importante contar con información sobre la forma cómo el nuevo currículo por 
competencias va a implementarse.

  Asimismo, se debe precisar cuáles son las normas que se están utilizando para 
que los estudiantes accedan al nuevo currículo sin inconveniencias de continuidad, 
complementario de créditos, matrícula, promociones de un ciclo a otros y 
convalidaciones para el caso de traslados y reactualización de matrícula.

V. Conclusiones y recomendaciones

A continuación, se señalan aquellos aspectos que están favoreciendo la implementación del 
enfoque por competencias del programa de estudios de Agroindustrial de la Universidad 
Hermilio Valdizán de Huánuco.

  Se cuenta con una muy buena fundamentación de la estructura curricular planteada, 
la cual ha sido elaborada tomando en cuenta información recogida a partir de 
encuestas a diferentes grupos de interés (internos y externos a la universidad) y 
a partir de la investigación de la demanda y oferta laboral. Esta fundamentación 
está alineada en varios aspectos con el plan estratégico de la universidad y con su 
modelo educativo.
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Capítulo IV. 
Evaluación participativa de los currículos de las carreras priorizadas:

Informe de evaluación participativa del currículo de agroindustrial de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan-Huánuco

  Se han defi nido los perfi les de Ingreso, Profesional y de Egreso. El Perfi l de ingreso 
muestra varias similitudes con el Perfi l de egreso de la Educación básica regular. 
Asimismo, el Perfi l profesional ha sido construido a partir de las investigaciones 
llevadas a cabo. Sobre el Perfi l de egreso, éste cuenta con competencias bien 
defi nidas que han sido revisadas hasta en dos oportunidades.

  Se cuenta con un plan de estudios con una estructura clara, una malla curricular 
que permite ver la organización de las asignaturas por ciclos y con relación a sus pre 
requisitos, así como sumillas y sílabos bien estructurados.

  Se cuenta con un buen sistema de evaluación del currículo, tanto interno como 
externo. Se han aplicado ya evaluaciones del SINEACE, así como estudios en donde 
se ha recogido información de diversos grupos de interés.

  Se ha comenzado a defi nir la forma cómo el nuevo currículo va a ser implementado.

•  Se brinda, a continuación, algunas recomendaciones que pueden optimizar la buena 
implementación del currículo planteado.

  Se sugiere dar un mayor sustento teórico a la fundamentación del currículo a 
partir de la revisión de teorías y enfoques curriculares que estén alineados con 
los principios que se plantean en el documento. Para mejorar la alineación entre 
el diseño curricular, el plan estratégico y el modelo educativo, se sugiere defi nir 
valores y ejes transversales e incluir una descripción sobre cómo se están llevando 
a cabo acciones de capacitación docente, actividades de investigación, extensión y 
proyección social, alinear mejor los perfi les profesionales y de egreso y agregar, en 
la malla curricular, una descripción de los proyectos de formación.

  Se recomienda precisar el perfi l de ingreso a partir de la defi nición de competencias. 
Asimismo, se sugiere revisar el Perfi l profesional y, tomando en cuenta los estudios 
realizados, defi nir competencias profesionales relacionadas con los grandes campos 
de acción del profesional en Agroindustrial. Finalmente, el Perfi l de egreso debe 
seguirse trabajando, ajustando las competencias al Perfi l profesional y, luego, 
desagregándolas en criterios y niveles de logro.

  Es importante construir una Matriz de competencias que permita visualizar de qué 
manera cada asignatura está relacionada con las competencias (criterios y niveles) 
del Perfi l de egreso. Asimismo, se recomienda incluir colores en la Malla curricular 
que facilite ver esta articulación. Finalmente, los sílabos deben presentar también la 
articulación de la asignatura con el Perfi l de egreso.

  Se recomienda defi nir un sistema de evaluación que permita la medición de cada 
una de las competencias del Perfi l de egreso. Esta medición debe ser permanente 
con el fi n que se vayan haciendo ajustes al mismo. Es importante, también, precisar 
las modalidades de obtención del título profesional.

  Se recomienda defi nir más claramente cómo se está llevando a cabo la gestión 
del aprendizaje, describiendo, dentro del documento de estructura curricular: las 
estrategias de aprendizaje, el sistema de evaluación de los cursos, las actividades 
que se llevan a cabo en investigación, extensión y proyección social, las actividades 
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de capacitación docente, la infraestructura y los recursos con los que se cuenta para 
garantizar el éxito de la implementación del Plan de estudios. Asimismo, hay que 
elaborar un plan de implementación del nuevo currículo, en donde se defi nan las 
equivalencias, convalidaciones y normas necesarias para su correcta implementación.

  Se recomienda mejorar los mecanismos de seguimiento de estudiantes y egresados 
así como de los sistemas de información y monitoreo que maneja el programa de 
estudios, de modo que se asegure un mejor proceso de revisión y ajuste periódico 
del currículo.
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