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El estado del arte es una modalidad de revisión bibliográfica que evalúa cuantitativa 
y cualitativamente el conocimiento producido en un determinado momento, referido 
a un campo de la ciencia o a una determinada técnica. Parte de un recorte temporal y 
permite, entre otros, sistematizar los saberes de una determinada área del conocimiento 
humano, reconocer los principales resultados de la investigación, identificar temáticas y 
abordajes dominantes y emergentes, bien como lagunas y campos inexplorados abiertos 
a la investigación futura, identificar las principales tendencias, las áreas temáticas más 
cubiertas, los niveles de impacto, las formas de registro y difusión de las experiencias; 
y, al mismo tiempo, contribuir a la construcción de la teoría y la mejora de la práctica. 
Mediante una recopilación similar, esta aproximación al estado del arte sobre diseño 
curricular por competencias en educación permitió detectar avances, dificultades y 
tendencias en este campo.

La búsqueda de información se realizó en varios tipos de fuentes: bibliotecas, centros 
de documentación, internet, entrevistas, informes de investigación, ensayos, artículos, 
memorias de encuentros científicos nacionales e internacionales y experiencias 
innovadoras de diseños curriculares basados en competencias. A partir de allí, se llevó 
a cabo una revisión bibliográfica de libros, revistas especializadas y publicaciones 
electrónicas; se preparó una bibliografía de referencia sobre el tema; se elaboraron 
fichas de libros y documentos significativos; se revisó información relacionada con 
políticas, y se analizaron las acciones del Ministerio de Educación Nacional.

Presentación



El presente informe se estructura en cinco capítulos que responden a los siguientes 
ejes temáticos: El primero hace referencia a la etimología del concepto de competencia 
y su clasificación. El segundo presenta algunas experiencias significativas de diseños 
curriculares por competencias en educación superior. El tercero establece los 
lineamientos conceptuales para la construcción de un currículo por competencias. 
El cuarto hace referencia a la evaluación por competencias, y el quinto contiene la 
construcción de sentido.
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En el ámbito de la sociedad colombiana existen preocupaciones importantes en torno 
a la educación y su función en el desarrollo social, económico, político y cultural. Así, 
presenciamos un reconocimiento de la educación como elemento fundamental para 
abordar el siglo ���, caracterizado por la sociedad del conocimiento en el nuevo contexto 
de la “aldea global”. Esto signifi ca que el elemento esencial de transformación o de 
construcción de sociedad debe estar centrado en el conocimiento y, por consiguiente, 
en la educación. Al mismo tiempo, el sistema educativo debe responder a una doble 
exigencia: lograr que la institución educativa sea efectivamente universal y educadora, 
y prepararse para la inserción en la “aldea global”, sobre la base de insumos como la 
información y el desarrollo del talento creador. Por otro lado, se reconoce la educación 
como factor de convivencia, paz, tolerancia y participación ciudadana.

En los distintos niveles de la educación se requieren esfuerzos de investigación 
permanentes, sistemáticos e institucionalizados, con el fi n de consolidar una comunidad 
y un pensamiento estratégico en el tema, socializar ampliamente el conocimiento 
generado en diferentes ámbitos de nuestra sociedad y facilitar su traducción para la 
adopción en forma de políticas institucionales por parte de instituciones públicas y 
de las entidades que conforman el sistema educativo. Así mismo, para transformar la 
educación colombiana se hace indispensable que el tema de la educación trascienda a 
otros ámbitos y sea apropiado por otras instancias y agentes de la sociedad en general. 
Por todo lo anterior, los planteamientos que se hacen en este documento pretenden 
generar bases conceptuales para la refl exión y el análisis del quehacer pedagógico.

Etimología y clasificación
de las competencias1.
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Vale la pena insistir en que esto es sólo el inicio. Es mucho el camino por recorrer, 
es mucha la información por procesar, hay bastante material por analizar y discutir. La 
invitación a todos, defensores y detractores de las competencias en la educación, es 
que se abran espacios para el debate, el análisis y la apropiación de este conocimiento 
trascendental en el trabajo educativo contemporáneo.

Además de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional y las instituciones 
educativas deben propiciar la transformación de las metodologías de enseñanza y el 
fortalecimiento de los planes de estudio para hacerlos más relevantes, a través de la 
identifi cación y la difusión de modelos pedagógicos exitosos, de la implantación de un 
nuevo enfoque de evaluación en el aula y la atención individual al estudiante.

Una preocupación fundamental es garantizar la igualdad en el tratamiento de 
hombres, mujeres, grupos étnicos y niveles socioeconómicos, para que desarrollen 
altas expectativas de logro y de autoestima, mediante la búsqueda de contenidos, 
metodologías de enseñanza, reglamentos institucionales y cultura académica, que 
propicien la equidad de género y el respeto por la identidad de la población menos 
favorecida y de los grupos étnicos.

Además, no deben olvidarse retos como la globalización, el desarrollo científi co y la 
formación profesional continua, pues éstos plantean nuevos retos a las instituciones 
educativas, como lo afi rma Pacheco (2005):

La globalización de la economía y la acelerada evolución científi ca, tecnológica y 
organizacional son realidades irrefutables en el mundo contemporáneo e imponen 
nuevos retos a las instituciones educativas, a las que se les reclama cambios sustanciales 
en los procesos educativos y en los modelos para la formación de aquellos.

Por lo anterior, se requiere formar en los futuros profesionales capacidades de 
acción e interacción que les posibiliten desempeñarse exitosamente en una actividad 
determinada, con énfasis en el modo de ser que el sujeto confi gura y proyecta, para 
desenvolverse en el mundo con una visión y una identidad propias. Se hace referencia 
a un profesional cuyo desempeño esté en correspondencia con las características 
del desarrollo de la sociedad en que desempeñará sus funciones, como ciudadano 
responsable de las transformaciones cualitativamente superiores que habrán de 
producirse. Que sepa hacer y transformar con el conocimiento científi co, que sepa 
extraer propuestas, no sólo técnicas sino también de progreso científi co; un profesional 
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y cambiante, sino además para ser promotor de cambios con una visión y una identidad 
propias y, sobre todo, que sepa autoeducarse durante toda su vida. 

Pero estos requisitos reclaman la remodelación de las tareas, objetivos, métodos, 
contenidos y problemas a los cuales deben dar respuesta las instituciones educativas 
en su vínculo con la sociedad, estableciendo programas de estudio que fomenten la 
capacidad intelectual de los estudiantes, no sólo en los contenidos específi cos de su 
profesión sino también, en general, en todos los aspectos sociales y humanísticos que 
conformen su acervo cultural; mejorar el contenido interdisciplinario y transdisciplinario 
de los estudios, y aplicar métodos pedagógicos y didácticos que propicien una efectiva 
inserción de los egresados en su ejercicio profesional (Pacheco, 2005).

Los requerimientos que plantea una sociedad globalizada y del conocimiento a los 
nuevos profesionales han llevado a las instituciones de educación, desde los niveles 
básicos hasta las universidades, a replantear las formas de integrar la formación de 
personas y profesionales competentes en el contexto educativo.

La formación basada en competencias es una tendencia en diferentes países y en 
las instituciones educativas. Plantea un desafío para los profesionales de la enseñanza 
y propone nuevas formas de abordar el aprendizaje, no como un modelo pasajero, 
sino como un paradigma necesario para enfrentar la sociedad actual y el futuro; así, se 
entiende que se convierta en un elemento de la calidad educativa.

Esta formación basada en competencias implica un nuevo diseño curricular en el que 
se demuestre que el profesional es capaz de integrar el “saber saber”, el “saber hacer” 
y el “saber ser”, y lo demuestre a través de indicadores de desempeño.

En este sentido, la tarea educativa debe establecer acciones y comportamientos 
que permitan alcanzar y desarrollar el desempeño profesional de los estudiantes, tarea 
compleja que implica una visión integral de los formadores y diseñadores de propuestas 
curriculares (Hernández, 2005). Ello para cumplir la tarea del docente y la institución de 
determinar cuáles son los instrumentos que debe aprehender un ser humano, de manera 
acorde con sus expectativas, pasiones, intereses, anhelos, capacidades y talentos.
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Defi niciones del término competencia

Para llegar a construir y apropiarse el concepto de competencia en educación es 
necesario revisar e integrar las concepciones de diversos autores e instituciones, con el 
fi n de comprender su signifi cación real en la docencia universitaria.

Germán Darío Silva ve en la palabra una connotación de “modelo socio-económico 
capitalista” y llama la atención sobre éste y otros dos términos confusos, a saber, 
“capacidad, competitividad e incumbencia” (Silva, s.f.: 2). La primera tendría que ver con 
el saber hacer a partir de aprendizajes adquiridos en la institución formadora, mientras  
que la segunda implicaría la “capacidad que tiene el individuo de hacer valer sus haceres 
en una comunidad” y de valorarlos con relación a otros de su mismo gremio (Silva, 
s.f.: 2). Por último, la incumbencia implica la vinculación del aprendizaje a la realidad 
presente y futura del estudiante, como algo que le debe competer, incumbir y afectar 
al individuo, en cuanto le atribuyan un grado de responsabilidad ética y social sobre sus 
acciones (hacer, decidir y pensar) (Silva, s.f.: 2). 

Proyecto Tuning

Nos interesa aquí la defi nición de las competencias por parte del proyecto Tuning1 
como la “combinación dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades y 
habilidades”.

El Proyecto  Tuning abogaba por la creación, para 2010, de un espacio europeo de 
enseñanza superior coherente, compatible y competitivo que fuera atractivo para los 
estudiantes europeos y de otros continentes. Las nueve líneas de acción que propone el 
proyecto —aplicables a América Latina y otras regiones del mundo— son:

1.  Adopción de un sistema de titulaciones fácilmente reconocibles y comparables.
2.  Adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos principales.
3.  Establecimiento de un sistema de créditos.
4.  Promoción de la movilidad.

1 El proyecto Alfa Tuning América Latina busca “sintonizar” las estructuras educativas de América Latina iniciando un debate, cuya meta es 
identifi car e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, 
la efectividad y la transparencia” (más información se puede consultar en http://www.tuning.unideusto.org/tuningal/). Tuning América Latina, 
Documentos sobre algunos aportes al concepto de competencias desde la perspectiva de América Latina, documento en pdf, p. 18. Disponible 
en: http://www.cumex.org.mx/archivos/ACERVO/Tuning.pdf [fecha de consulta: 28 de mayo, 2010].
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155.  Promoción de la cooperación europea en el control de la calidad.
6.  Promoción de las dimensiones europeas en la enseñanza superior.
7.  Aprendizaje permanente.
8.  Instituciones y estudiantes de enseñanza superior.
9.  Promover la atracción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (Proyecto 

Tuning, 2003: 

La historia del proyecto comenzó en el 2000, en el proceso de Bolonia, que no sólo 
se dirigió a los gobiernos nacionales, responsables de los sistemas de educación en sus 
respectivos países, sino también al sector de la educación superior, a cada universidad 
en particular y a sus asociaciones y redes. “En el verano de 2000, los integrantes del 
proyecto pidieron a la Asociación Europea de Universidades (EUA) que les ayudara 
a ampliar el grupo de participantes, y solicitaron a la Comisión Europea una ayuda 
fi nanciera en el marco del programa Sócrates (Proyecto Tuning, 2003).

Este proyecto se proponía “determinar puntos de referencia para las competencias 
genéricas y las específi cas de cada disciplina de primer y segundo ciclo en una serie de 
ámbitos temáticos: estudios empresariales, ciencias de la educación, geología, historia, 
matemáticas, física y química” (Proyecto Tuning, 2003). 

Así mismo, se eligieron cuatro grandes ejes de acción: 1) competencias genéricas, 2) 
competencias disciplinarias específi cas, 3) el papel del sistema ECTS como sistema de 
acumulación, y 4) la función del aprendizaje, la docencia, la evaluación y el rendimiento 
en relación con el aseguramiento y la evaluación de la calidad”. 

Un objetivo más general del proyecto Tuning es servir de plataforma para el 
intercambio de experiencias y conocimientos entre países, instituciones de educación 
superior y personal en lo que se refi ere a la aplicación del proceso de Bolonia a escala 
europea, con el fi n de facilitar una mayor transparencia de las estructuras educativas e 
impulsar la innovación, mediante la comunicación de las experiencias y la determinación 
de buenas prácticas, al objeto de generar la convergencia en la educación superior en 
Europa. (Espacio Europeo de Educación Superior, s. f.)

En un ámbito más cercano, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior —ICFES— establece la relevancia de la formación en competencias, pues: 
Para la enseñanza media y básica, “el nivel de formación en competencias deberá estar 
dirigido fundamentalmente a la formación de un ciudadano para desempeñarse en el 
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mundo de la vida, primero como niño y segundo como adolescente capaz de tomar 
decisiones autónomas con opciones polivalentes”, y añade: “Es un saber hacer en 
contexto, es decir, el conjunto de acciones de tipo interpretativo, argumentativo y 
propositivo que una persona realiza en un campo determinado y verifi cable” (Pinilla, 
2002: 13).

Aun así, el concepto de competencia es más amplio; apunta hacia el pleno desarrollo 
de las capacidades intelectuales (el saber), psicomotoras (el saber-hacer) y afectivas y 
volitivas (el saber-ser), como lo daría a entender la defi nición planteada por el Ministerio 
de Educación Nacional:

Se entiende por competencia un conjunto de conocimientos, enfoques, metodologías, 
actitudes, valores y creencias adquiridas que posibiliten las acciones pertinentes en un 
contexto de trabajo. La formación integral de la persona y su capacidad para el trabajo 
constituyen el fi n último del servicio educativo”. Sobre esta idea es posible llegar a una 
formulación de los propósitos y objetivos de los proyectos educativos de las instituciones. 
A ella se subordinan los intereses propios del perfi l de cada institución (Pinilla, 2002: 18).

En esta defi nición sólo se evidencia la formación de valores y conocimientos pero 
no se explicita la formación de aptitudes y destrezas, parte fundamental del concepto 
competencia.

Modelo australiano de formación técnica: 

Conjunto de características necesarias para el desempeño en contextos específi cos. 
Es una compleja combinación de condiciones (conocimiento, actitudes, valores, 
habilidades) y tareas a desempeñar en determinadas situaciones […] en la medida que 
integra y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones intencionales 
simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Permite 
incorporar la ética y los valores como elementos del desempeño competente (Martá, 
2009: 27).

Organización Internacional del Trabajo —OIT—: 

La competencia es la: 

Capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos 
de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para el desempeño de 
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la naturaleza del trabajo. Capacidad productiva de un individuo que se defi ne y mide en 
términos de desempeño real y demostrando en determinado contexto de trabajo y que 
no resulta sólo de la instrucción, sino que, de la experiencia en situaciones concretas de 
ejercicio ocupacional (Martá, 2009: 27).

Daniel Bogoya: 

Una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto con sentido. 
Se trata de un concepto asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en 
una situación determinada, de manera sufi cientemente fl exible como para proporcionar 
soluciones variadas y pertinentes [...]. En suma y en breve la competencia o idoneidad se 
expresan al llevar a la práctica, de manera pertinente, un determinado saber teórico. Así 
trabajar en competencias implica pensar en la formación de ciudadanos para el mundo 
de la vida (en lo académico, laboral, cotidiano), quienes asumirán una actitud crítica 
ante cada situación [...] y una idea de educación autónoma, permanente, profundizando 
en aquellos aspectos que ellos mismos determinen (Pinilla, 2002: 18).

André Ouellet:

Expone de manera clara la relación entre competencia y el enfoque pedagógico: 
“Como principio de organización de la formación, la competencia puede ser apreciada 
como el conjunto de las actitudes, los conocimientos y las habilidades específi cas que 
hacen a una persona capaz de cumplir un trabajo o resolver un problema particular... una 
competencia técnica en una especialidad dada, es raramente útil si no va acompañada de 
competencias no técnicas: el saber-ser (motivación, decisión, actitud, responsabilidad, 
etc.); el saber-hacer con las personas (las relaciones entre las personas, la comunicación, 
el espíritu de equipo, etc.).

Este autor propone tres implicaciones pedagógicas de una competencia: 

Saber-hacer, la competencia debe percibirse como el resultado de un proceso de 
aprendizaje, que no hay que confundir con el proceso mismo pues éste no desemboca 
necesariamente en la competencia. La competencia pone en marcha diversas capacidades 
de hacer; es decir, no solamente enuncia los conocimientos sino que también desarrolla 
las habilidades.

Saber-operacional: se necesita de un contexto en el que sean utilizables las habilidades, 
es decir, puestas en marcha en forma concreta, de manera funcional, parecida a la 
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de una situación de trabajo. El contexto que tratamos acá debe ser constituido con 
referencia a situaciones reales, y uno de los elementos esenciales del contexto es el 
de desarrollar el sentido de las responsabilidades. Una manera de llegar a ese tipo de 
competencia es recurrir a las prácticas de autoevaluación. En ciertos medios de trabajo, 
la autoevaluación se convierte en una herramienta útil, privilegiada para desarrollar las 
capacidades de análisis crítico y de autocrítica.

Saber validado: Se necesita que apelemos a la validación, por esto se evalúa la 
capacidad de alguien para hacer alguna cosa, es decir, reconocidos por el medio laboral 
en la sociedad.

En el caso de la enseñanza de la medicina y en general del área de la salud, es claro 
y aplicable este concepto puesto que al hacer uso del método del caso clínico, solución 
de problemas, el estudiante debe integrar conocimientos de diversas disciplinas para 
aplicarlos frente a un paciente en particular, así el aprendizaje se ve comprometido a 
recordar, repensar, integrar, asociar, relacionar, a reconocer la validez relativa de ciertos 
conceptos generales para aplicarlos a una persona, los particulariza para usarlos en 
esa persona con alteración de su salud; además, el estudiante debe aprender con la 
orientación de su profesor, debe analizar “al hombre enfermo de una manera global 
y no sólo en función de la enfermedad, acentuando el humanismo en cada una de los 
problemas a discutir [...] Evaluando no sólo los conocimientos científi cos, sino también la 
relación con el paciente, su efi cacia para comunicarse, su respeto al escuchar, la empatía 
y su progreso en las relaciones interpersonales con los docentes, los compañeros 
y el personal paramédico de las instituciones”. Por consiguiente el alumno plantea 
soluciones argumentadas a los problemas que le plantea ese paciente. Además, para 
alcanzar una relación médico —paciente y médico — familia, su actuación debe cumplir 
con valores diversos como el respeto, el afecto, la puntualidad, la responsabilidad, la 
honestidad, entre otros. Por tanto, se propone el aprendizaje de habilidades básicas en 
comunicación (saber leer y escribir), habilidades para resolver problemas y para trabajar 
en equipo.

En síntesis, si bien es cierto el término competencia es polisémico, en la fi gura 1 se 
presenta el concepto en educación planteando una red conceptual amplia que hace 
referencia a la formación integral del ciudadano, por medio de nuevos enfoques como 
el aprendizaje signifi cativo, en diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber 
hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores). En este sentido, la competencia 
no se puede reducir al simple desempeño laboral, tampoco a la sola apropiación de 
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que se desarrolla a través de procesos que conducen a la persona responsable a ser 
competente para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, 
laborales, productivas) por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver 
un problema dado dentro de un contexto especifi co y cambiante. Así, la formación 
integral se va desarrollando poco a poco, por niveles de complejidad en los diferentes 
tipos de competencias: básica o fundamentales, genéricas o comunes, específi cas o 
especializadas y laborales. Estas competencias deben responder a las necesidades 
del sector productivo, que plantea los requerimientos del profesional competente y 
competitivo (Pinilla, 2002: 20-21).

Figura 1. Concepto de competencia en educación 
Fuente: tomado de Pinilla (2002: 21)

En síntesis, la competencia, al igual que la inteligencia, no es una capacidad innata 
sino que, por el contrario, es susceptible de ser desarrollada y construida a partir de 
las motivaciones internas de cada cual, motivaciones que deberán ser comunicadas al 
grupo de trabajo. La integración de estas dos áreas conforma una opción de vida, para 
el desarrollo de las potencialidades de un individuo en relación con su ambiente, a partir 
de sus intereses y aspiraciones.
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[Entonces] para ir educando desde los niveles básicos en competencias y poder 
evaluarlas, el maestro debe comenzar a romper los muros divisorios entre el conocimiento 
cotidiano o común, el conocimiento académico y el conocimiento científi co. Para formar 
al estudiante por competencias en la vida y para la vida, en primer lugar son necesarios 
su voluntad, su compromiso y su motivación para aprender, de tal forma que perciba un 
gusto por aprender y comprender con claridad la utilidad y benefi cio de un determinado 
aprendizaje para su propia vida y para su desarrollo personal. En segundo lugar, el 
currículo y el plan de estudios deben orientar este proceso, al jerarquizar los contenidos 
(conocimientos) de mayor trascendencia, las habilidades (aptitudes) y los valores 
(actitudes) que se proyecta formar; en tercer lugar, es esencial que cada docente tenga 
claridad conceptual, para lo cual debe formarse como educador y pedagogo.

Al lado del proceso de formación integral (proceso de aprendizaje de las competencias), 
está el proceso de evaluación. En la práctica cotidiana del maestro universitario y del 
educador en general, la evaluación depende de la concepción que cada uno tenga de la 
ciencia, la enseñanza, el aprendizaje y la educación.

Autores e instituciones citados en el Convenio Andrés Bello (CAB) 

La producción intelectual sobre competencias se ha incrementado 
signifi cativamente durante los últimos años. Con distintos matices, se tiende a 
coincidir en que las competencias son aquellos comportamientos, destrezas y 
actitudes visibles que las personas aportan en un ámbito específi co de actividad 
para desempeñarse de manera efi caz y satisfactoria. 

Las competencias consisten en la capacidad de vincular los conocimientos teóricos 
de las personas (“saber”) con ciertas destrezas prácticas (“hacer”), en un “saber 
hacer”

Autor: Fundación Chile
Fuente: www.fundaciónchile . 2002.
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La competencia laboral es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
comprensiones y valores a la realización de funciones productivas dentro de un 
área ocupacional, alcanzando en contextos cambiantes los niveles de desempeño 
esperados en el trabajo.

La competencia laboral es la capacidad real que tiene una persona para aplicar 
conocimientos, habilidades y destrezas, valores y comportamientos, en el 
desempeño laboral, en diferentes contextos. 

Autor: SENA
Fuente: www.sena.gov.co. 1998.

Competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que, 
asociados a un determinado cargo o situación de negocio, constituyen requisitos 
para que las personas alcancen resultados individuales de excelencia, que 
contribuyan para alcanzar los objetivos y metas organizacionales.

Autor: ALUSUD-PERU
Fuente: ALUSUD-PERU. - Rodríguez G. - Lima, Perú. 2002.

Poseer los conocimientos, habilidades, y destrezas que, en conjunto, permiten 
a las personas desarrollar la capacidad de conseguir resultados y enfrentar 
efi cientemente diferentes exigencias y circunstancias de la vida personal, social y 
laboral.

Autor: CAPLAB
Fuente: Programa COSUDE-CAPLAB.1998.

Competencia laboral es la aptitud para el desempeño que tiene como características 
el logro de los resultados con los niveles de calidad requeridos y su capacidad de 
transferencia a diversos y distintos contextos laborales.
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Un trabajador o empresario competente es aquel que aplica en su trab  ajo técnicas 
y tecnología con reconocidos niveles de efi ciencia, logrando productos o servicios 
con los niveles de calidad esperados. Del mismo modo, es competente cuando este 
comportamiento laboral lo aplica en cualquier contexto de trabajo, adaptándose 
a cambios tecnológicos u organizacionales de las empresas, o situaciones 
problemáticas previsibles o contingentes.

Autor: Proyecto Cenfotur BID
Fuente: Análisis Funcional del Sector Hotelero y Turístico Nacional - www.cenfotur.
edu.pe

Competencia es un conjunto de características o comportamientos que producen 
un desempeño sobresaliente en una determinada labor, rol, organización o cultura.

Autor: Carmen Rosa Graham
Fuente: IBM - Perú. 2002.

Poder de acción idónea de la persona para el logro de un propósito en una situación 
concreta.

Autor: Jorge Castro
Fuente: Formación profesional por competencias - Lima, Perú. 2002.

Nuestra defi nición de competencias

El Grupo de Investigación Pedagogía y Didáctica, en el marco del proyecto “Rediseño 
curricular por competencias”, propone un concepto que integre su misión, visión y 
modelo pedagógico, sin apartarse de los planteamientos de los autores mencionados. 
Así, se asume que la formación por competencias se orienta hacia la formación integral, 
hacia el desarrollo de las potencialidades humanas y profesionales de los ciudadanos; 
asume también que dicha formación está mediada por aprendizajes signifi cativos, 
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—valores, comportamientos, automotivación, iniciativa, trabajo colaborativo—), los 
conocimientos (saber-saber —observar, explicar, comprender, analizar—), y las aptitudes 
(saber-hacer —habilidades para emprender procedimientos basados en estrategias—); 
que hacen a una persona capaz de interactuar e integrar el mundo académico con el 
mundo de la vida, cumplir un trabajo, resolver un problema particular, crear, innovar, 
realizar actividades, ejercer los derechos civiles y democráticos, y ejercer las relaciones 
interpersonales, interdisciplinarias e intersectoriales. 

Clasifi cación de las competencias

Cruz (2000) trae una clasifi cación de competencias tomada de otros autores, con el 
objeto de orientar “la búsqueda de propuestas pedagógicas” de conformidad con los 
requerimientos de la sociedad y el mercado laboral actuales.

Fernando Vargas, consultor del Centro Iberoamericano de Investigación y 
Documentación (citado por Cruz, 2000), plantea que existen diferentes tipos de 
competencias:

Competencias básicas: en aritmética y lecto-escritura; se adquieren en los ciclos de 
formación básica y media. 

En matemáticas se espera que los estudiantes adquieran competencias para formular 
y resolver problemas de operaciones, de geometría espacial, de tratamiento de datos 
y situaciones aleatorias, de uso del sistema métrico. En lenguaje la competencia 
lingüística se extrapola a la competencia comunicativa al abarcar diversas competencias: 
gramatical, semántica, textual, pragmática o sociocultural, enciclopédica literaria. 

El autor incluye aquí el desarrollo de otras habilidades como: observar, describir, 
argumentar, interpretar, proponer (Maldonado, 2001).

Competencia cognitiva: o la “capacidad de apropiarse de un conjunto de conocimientos 
a través del desarrollo, monitoreo y aplicación de procesos de pensamiento”.

Competencia comunicativa: “capacidad de comprender, de expresar mensajes y de 
desarrollar procesos argumentativos, apoyados por la asertividad en las relaciones 
interpersonales”.
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Competencia contextual: capacidad de ubicar el conocimiento en el contexto científi co, 
político, cultural, tecnológico, social y en el plano nacional e internacional, así como la 
disposición y capacidad para aplicarlo en procesos de transformación que inciden en la 
calidad de vida de la población.

Competencia valorativa: capacidad de apropiarse de valores como el respeto por la 
vida, la dignidad humana, la convivencia, la solidaridad, la tolerancia y la libertad que 
orientan las acciones del individuo como persona, como ser social y como profesional 
(Universidad de Cartagena, 2010).

Competencias genéricas: Se refi ere a los conocimientos generales para tener 
comportamientos laborales y habilidades que empleen tecnología. Para alcanzarlos 
es ineludible la coherencia entre los programas curriculares, el desempeño natural y el 
trabajo real de ese profesional en el ámbito local, nacional e, inclusive, internacional. Tal 
es el caso del manejo de algunos equipos y herramientas. 

Competencias específi cas: Son conocimientos especializados para realizar labores 
concretas propias de una profesión o disciplina que se aplican en determinado contexto 
laboral, tal sería el caso de la relación con pacientes o la elaboración de estados 
fi nancieros.

Competencias laborales: También se plantea esta categoría a aquellas que son la 
articulación de conocimientos, aptitudes y actitudes en el mundo del trabajo; con éstas el 
sujeto puede desempeñarse satisfactoriamente de acuerdo con una norma reconocida 
concertada con el sector productivo. Estas competencias se refi eren a la capacidad de 
una persona para aplicar sus conocimientos a la resolución de problemas relacionados 
con situaciones del mundo laboral, a su destreza para manejar ciertas tecnologías y para 
trabajar con información, así como a su capacidad para relacionarse con otros, trabajar 
en equipo, y a cualidades personales como la responsabilidad, adaptabilidad, honestidad 
y creatividad. (Pinilla, 2002)

Clasifi cación según el MEN

El Ministerio de Educación Nacional plantea en su cartilla Aportes para la construcción 
de currículos pertinentes que el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes 
tres clases de competencias: básicas, ciudadanas y laborales.
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lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se desarrollan en los 
niveles de educación Básica Primaria, Básica Secundaria, Media académica y Media 
técnica.

Las competencias ciudadanas habilitan a los jóvenes para la convivencia, la participación 
democrática y la solidaridad. Se desarrollan en la educación Básica Primaria, Básica 
Secundaria, Media académica y Media técnica.

Las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades 
y actitudes que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen con efi ciencia 
como seres productivos. Las competencias laborales son generales y especifi cas. Las 
generales se pueden formar desde la educación Básica hasta la Media. Las específi cas 
se desarrollan en la educación Media técnica, en la formación para el trabajo y en la 
Educación Superior.

El MEN identifi ca seis competencias laborales generales:

• Intelectuales: toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, atención, 
memoria y concentración.

• Personales: orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

• Interpersonales: comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de confl ictos, 
capacidad de adaptación y proactividad.

• Organizacionales: gestión de la información, orientación al servicio, referenciación 
competitiva, gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental.

• Tecnológicas: identifi car, transformar, innovar procedimientos; usar herramientas 
informáticas; crear, adaptar, apropiar, manejar, transferir tecnologías y elaborar 
modelos tecnológicos.

• Empresariales y para el emprendimiento: identifi cación de oportunidades y 
elaboración de planes para crear empresas o unidades de negocio, consecución 
de recursos, capacidad para asumir el riesgo y mercadeo y ventas.

Clasifi cación según el ICFES

El MEN y el ICFES han propuesto como competencias básicas mínimas las siguientes: 
comunicativas, interpretativas, argumentativas y propositivas (Sánchez, 2000).
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• “Comunicativas: Capacidad para comunicarse con otros de manera efectiva. Son 
las habilidades que permiten entablar diálogos constructivos con los demás; 
comunicar puntos de vista, posiciones, necesidades, intereses e ideas; en general 
comprender aquellas ideas que los demás ciudadanos buscan comunicar.

• Interpretativas: En general apuntan a la pregunta relacionada con el qué y el cómo 
se manifi estan los fenómenos a estudiar. Encierra el problema de la descripción y 
la defi nición y supone el manejo de los conceptos para dar cuenta de los elementos 
básicos.

• Argumentativas: En general se refi eren a la pregunta relativa al por qué de los 
fenómenos en un ámbito del saber, así como a las causas de los procesos, de los 
hechos sociales e históricos, es decir a las relaciones de causalidad.

• Propositivas: En general se refi eren al uso dinámico de la teoría en su función 
predictiva. Por tanto, signifi ca la capacidad de imaginar estados futuros a partir 
de estados iniciales y de tendencias dadas para hallar fenómenos nuevos y 
encuadrarlos en fenómenos y tendencias conocidas” (Ministerio de Educación 
Nacional, MEN).

Por otro lado, el ICFES utiliza una clasifi cación de competencias para la educación 
básica, en lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y competencias 
ciudadanas

Clasifi cación según el Proyecto Tuning

Siguiendo las directrices de este proyecto europeo, se elaboró una lista de 
competencias genéricas adaptadas al contexto latinoamericano. Para alcanzar este 
objetivo, se le solicitó a cada responsable del Centro Nacional Tuning que presentara una 
lista de las treinta competencias genéricas consideradas como relevantes, agrupadas en 
tres grandes clasifi caciones:

Competencias instrumentales:

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
• Capacidad para organizar y planifi car el tiempo
• Conocimientos generales básicos
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
• Capacidad de comunicación oral y escrita
• Capacidad de comunicación en un segundo idioma
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• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas
• Capacidad para identifi car, plantear y resolver problemas
• Capacidad para tomar decisiones
• Compromiso en la preservación del medio ambiente

Competencias interpersonales:

Son capacidades para expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y de 
autocrítica, tales como:

• Capacidad crítica y autocrítica
• Capacidad de trabajo en equipo
• Habilidades interpersonales
• Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario
• Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
• Habilidades para trabajar en contextos internacionales
• Compromiso ético, responsabilidad social y compromiso ciudadano

Competencias sistémicas:

Son las destrezas y habilidades que conciernen a los sistemas como totalidad. 
Suponen una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que 
permitan ver al individuo como las partes de un todo que se relacionan y se agrupan. Las 
competencias sistémicas incluyen:

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
• Capacidad de investigación
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
• Capacidad para actuar en nuevas situaciones
• Capacidad creativa
• Liderazgo
• Compromiso con su medio socio-cultural
• Habilidad para trabajar en forma autónoma
• Capacidad para formular y gestionar proyectos
• Iniciativa y espíritu emprendedor
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• Compromiso con la calidad
• Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes

Hasta aquí se ofrece un recorrido por diferentes conceptos del término competencia, 
en los ámbitos educativo y laboral, así como las diversas formas de clasifi cación que 
han guiado a los autores en la búsqueda de un modelo adecuado de formación en 
competencias que cumpla con las exigencias del mundo actual globalizado y dinámico.
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El fenómeno de la globalización ha traído consigo una serie de transformaciones 
en el orden de lo social, político, económico, cultural y del conocimiento. El paso de 
una sociedad basada en el conocimiento ha implicado hacer ajustes en los procesos 
educativos para que respondan a las necesidades cambiantes de la sociedad. Por eso: 
“El currículo universitario, como cualquier sistema, debe responder a la necesidad 
natural de actualizarse y, particularmente, de hacer coherentes sus procesos formativos 
y administrativos con las demandas de la sociedad contemporánea, cuyas características 
se imponen también en el ámbito educativo y se constituyen en retos que la universidad 
de hoy debe atender para permanecer” (Cabrera, 2006: 296).

Estas demandas de la sociedad contemporánea exigen de las instituciones 
de educación superior una sólida y amplia preparación de sus profesionales, que 
necesariamente tienen implicaciones en el currículo universitario, entendido éste como 
una serie estructurada de conocimientos y experiencias de aprendizaje que, en forma 
intencional, se articulan con la fi nalidad de producir aprendizajes que se traduzcan en 
formas de sentir, pensar y actuar en quienes transitan por él, frente a los problemas que 
plantea la vida personal, social y la incorporación al trabajo. 

En este contexto, los países se han visto en la necesidad de promover opciones 
educativas basadas en los denominados modelos por competencias. La educación 
basada en competencias se adopta inicialmente como política educativa en países como 
Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, posteriormente el 

Experiencias de curriculos
diseñados por competencias

en la educación superior
2.
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modelo se extiende a otros países. En la actualidad, los países latinoamericanos han 
mostrado un creciente interés por el tema de la educación basada en competencias; sin 
embargo, el nivel de desarrollo en el tema de las competencias es aún incipiente en la 
región; se podría afi rmar que las instituciones de educación superior están en una etapa 
exploratoria con aplicaciones a carreras y programas y con sólo algunas experiencias 
institucionales.

Experiencias de currículos basados en competencias

La Universidad de Sonora en México estableció una estructura curricular por bloques, 
los cuales se defi nieron como el conjunto de materias que contribuyen a desarrollar una 
competencia. La metodología que emplearon fue la siguiente:

• Se establecieron conjuntos de cursos afi nes entre sí, destinados a desarrollar en los 
estudiantes una de las competencias que forman el perfi l de egreso.

• Se defi nieron los criterios utilizados para agrupar los cursos en bloques.
• Se asignó a cada conjunto de cursos (bloque) un responsable o coordinador del 

bloque.
• Entre los maestros se identifi có e invitó a aquellos que trabajarían conjuntamente 

con el responsable en el diseño del bloque como un todo y de los programas de 
cada curso.

• Se establecieron los requisitos de entrada al bloque.
• Se identifi caron los proveedores. A partir de los requisitos de entrada a cada 

bloque se identifi can los cursos o conjuntos de cursos que con sus productos de 
aprendizaje alimentarían al bloqueSe establecieron las interconexiones esperadas 
entre los bloques de salida y los bloques intermedios y los de entrada. 

• Se conformaron las redes de proveedores – cliente.
• Se diseñó una alternativa para valorar los resultados de aprendizaje obtenidos en 

cada semestre por bloque.

Aspectos a favor de la implementación:

• Conformación de academias de maestros como cuerpos colegiados. Las academias 
funcionan efectivamente como equipos de trabajo responsables por los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes. Su organización se empieza a desplazar por 
bloques de competencia más que por curso.
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proceso que se le ha encomendado, dando cuentas por los recursos asignados y 
los resultados obtenidos.

• Trabajo en los salones de clase con procesos cada vez más centrados en aprendizaje, 
con el maestro como soporte del proceso y responsable por los resultados.

• Ejercicio de la acción tutorial por parte de los docentes, lo cual contribuye, en gran 
medida, a que los alumnos tengan un mejor aprovechamiento académico.

• Desarrollo de una plataforma tecnológica propia, como un administrador de 
cursos, denominada Sistema de Apoyo a la Educación con Tecnologías de Internet 
(SAETI) donde se están introduciendo las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.

• Diseño de los cursos centrados en competencias y sistematizados para ser 
descargados en la plataforma tecnológica enmarcada en el SAETI.

• Desarrollo de una nueva cultura de entregas periódicas y oportunas de resultados 
de aprendizaje, las cuales sirven para tomar decisiones de ajuste-mejora para los 
cursos subsiguientes.

• Manejo de sufi ciente información documentada para tomar decisiones sobre 
manejo de tiempo y espacio más adecuados para el nuevo enfoque.

Aspectos en contra de la implementación:

• El tiempo prolongado para lograr una nueva cultura de trabajo centrada en el 
alumno, donde el rol del profesor se ve afectado.

• Capacitación insufi ciente como estrategia, para llevar al profesor al dominio del 
modelo por competencias.

• Escasos mercados de trabajo con disposición para aplicar la práctica profesional.
• Falta de claridad en el sistema de soporte administrativo necesario para desarrollar 

el modelo por competencias.

El modelo cubano

La experiencia cubana se enfoca en implementar un diseño curricular para la 
formación de competencias laborales, en donde se recomienda que el grupo encargado 
de realizar el diseño  esté conformado por especialistas con formación pedagógica y con 
conocimiento de la disciplina; igualmente se parte de un marco teórico que se enfocó en  
revisar y analizar el tema de las competencias laborales en el mundo.
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Posteriormente se recoge información del sector fabril  mediante una guía que 
permita hacer un diagnóstico del sector en el cual los estudiantes se desempeñarán 
laboralmente. Igualmente se hace un diagnostico de la institución educativa tendiente a 
determinar los recursos humanos y materiales con que cuenta para afrontar el proyecto.

El paso siguiente consiste en realizar un análisis de la situación de trabajo y éste se 
hace mediante una reunión con representantes del sector industrial, quienes determinan 
cuáles son las competencias que deben desarrollar los futuros graduandos de la 
institución, utilizando para ello una variante del análisis funcional; con esta información 
se realiza un informe en el cual se hace explicita la defi nición de lo que es un técnico, 
cuáles son la tareas y operaciones que tiene que realizar y se establecen las habilidades, 
conocimientos y comportamientos que necesita para poder dar cumplimiento a su labor.

Todo lo anterior permite determinar las competencias laborales que deben adquirir 
los futuros técnicos y éstas se validan con los expertos de la industria y la docencia. 
Una vez validadas las competencias, se hace la matriz de competencias y se diseña el 
modelo teórico del plan de estudios, en donde se tiene en cuenta la dinámica entre los 
componentes académico, investigativo y laboral; en lo académico se acoge el enfoque 
histórico-cultural, en el aspecto investigativo el estudiante debe realizar proyectos en su 
proceso formativo, y en cuanto a lo laboral se deben realizar prácticas de producción, 
prácticas tecnológicas, prácticas preprofesionales, la escuela al campo y el trabajo 
socialmente útil.

Es importante destacar que en Cuba el modelo se implementó, en primera instancia, 
en un grupo experimental y en un grupo de control; luego se realizaron las evaluaciones 
pertinentes, se procesaron los datos y se analizaron las ventajas y desventajas del 
modelo de formación por competencias en el contexto económico, cultural y social 
cubano, todo esto con el objetivo de perfeccionar el modelo y hacerlo extensivo a todas 
las especialidades técnicas del país.

El modelo cubano pone especial énfasis en la integración con el sector industrial, 
dado que de esta manera se responde a un momento histórico concreto sin renunciar a 
los principios de la educación cubana de gratuidad y equidad.

La implementación de las competencias en el currículo peruano

La Universidad del Pacífi co es una institución privada fundada en 1962; es una 
universidad especializada en economía y negocios. Para el año 2004 contaba con 809 
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de posgrado. El número de docentes era de 74 de tiempo completo y 113 de tiempo 
parcial.

Desde el 2000 viene trabajando en el currículo por competencias, en un principio 
se trabajó con el apoyo de la unidad psicopedagógica en un proyecto inicial llamado 
Tecnología Educativa, a cargo de dos psicólogos educacionales. En el año 2001 surge la 
unidad de Servicio de Tecnología Educativa y Psicopedagógica (STEP).

Proceso de adopción de un modelo basado en competencias.

1.  Talleres de capacitación sobre el modelo basado 
en competencias

2.  Asesorías personalizadas para lograr la transfor-
mación de los programas de los cursos 

3.  Talleres para capacitar sobre estilos de aprendizaje 
y la aplicación de estrategias didácticas

4.  Asesoría personalizada para lograr la aplicación de 
estrategias didácticas en los cursos

El modelo plantea una serie de implicaciones en la planifi cación de la enseñanza, 
como:

• Defi nir la intencionalidad de la enseñanza a través de las competencias y 
capacidades.

• Defi nición de la estrategia didáctica, con el objetivo de proveer situaciones de 
aprendizaje signifi cativo.

• Diseño de un sistema de evaluación formativo y con criterio, con la fi nalidad de 
mejorar las fortalezas y debilidades de los estudiantes para ayudarlos a optimizar 
unas y superar las otras, con la intención de que sean cada vez más competentes.
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“En síntesis, esta nueva concepción plantea la renovación de la planifi cación, 
conducción o facilitación y evaluación del aprendizaje asignándoles nuevos roles al 
docente y a los estudiantes” (Fuchs, 2005: 192).

Se realiza una clasifi cación de los estudiantes de acuerdo con los estilos de aprendizaje:

Acomodador (activo)
Divergente (refl exivo)
Convergente (pragmático)
Asimilador (teórico)

Esta información es suministrada a los docentes para que se adopten las estrategias 
didácticas correspondientes y a mitad de la carrera se verifi ca si se ha modifi cado la 
clasifi cación.

Con relación al diseño curricular, la Universidad del Pacífi co busca la coherencia 
curricular externa y la coherencia curricular interna. La coherencia curricular externa está 
dada por la adecuación de la fi losofía institucional y el perfi l profesional, del cual surgirá 
el perfi l de formación del alumno. La coherencia curricular interna se inicia en este punto 
y busca la adecuación del proyecto curricular, el plan de estudios, los programas de las 
asignaturas y la programación de sesiones de aprendizaje.

Proceso de diseño curricular basado en competencias

Perfi les profesionales sobre la 
base de competencias

Propuesta de los cursos que 
se ajusten a las competencias

 Competencias

 Capacidades

 Contenido

 Metodología
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el perfi l del docente de la institución y, por lo tanto, con la evaluación que de éste se 
realice. La evaluación del docente comprende cuatro áreas esenciales:

• Planifi cación de la enseñanza
• Conducción y facilitación de la enseñanza
• Evaluación de los resultados de la enseñanza
• Desarrollo de la formación personal de los alumnos

Logros:

• Alta participación de los profesores en los talleres de capacitación
• Homogeneización de criterios en la planifi cación de los cursos
• Coordinación en la planifi cación de los cursos

Difi cultades: 

• La escasa disponibilidad de tiempo de los profesores, en especial de los docentes 
de tiempo parcial.

La experiencia ecuatoriana (Escuela Superior Politécnica del Litoral)

La revisión curricular fue realizada entre octubre de 2004 y febrero de 2005, y tomó 
como referencia lo establecido en los siguientes documentos:

• Ley de Educación Superior de Ecuador 
• Reglamento del Régimen Académico
• Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del 

Ecuador
• El resultado del taller “Equivalencias en ocho carreras de pregrado en ingenierías y 

ciencias básicas de las Universidades del Convenio Andrés Bello” (1998).

El Reglamento de régimen académico establece que las materias del currículum de 
estudio estén distribuidas en siete ejes:

1. Asignaturas de formación humana
2. Asignaturas de formación básica
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3. Asignaturas de formación profesional
4. Asignaturas de formación optativas
5. Asignaturas de libre opción
6. Prácticas profesionales o pasantías
7. Trabajo de graduación

Los siete ejes de formación se distribuyen dentro del currículo de estudios de la 
siguiente manera:

Ejes dentro del fl ujo de materias:

Asignaturas de formación humana
Asignaturas de formación básica
Asignaturas de formación profesional
Asignaturas de formación optativas
Asignaturas de libre opción

Ejes externos al fl ujo de materias:

Prácticas profesionales o pasantías
Trabajo de graduación

Los componentes que se incluyen en el diseño curricular basado en competencias 
son:

• Objetivo de formación integral del profesional
• Perfi l profesional
• Competencias principales por desarrollar
• Sistematización de las competencias por niveles
• Escenarios de actuación
• Ocupaciones profesionales
• Matriz curricular
• Asignaturas optativas
• Asignaturas de libre opción
• Distribución de créditos
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La formación por competencias en el Sena y la Red Nacional de Instituciones de Formación 
para el Trabajo

La experiencia del SENA consiste en crear un Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo, en donde se destaca la clasifi cación nacional de ocupaciones (CON) la cual se 
elabora teniendo en cuenta el concepto de niveles de competencias; esta clasifi cación 
sirve de marco de referencia para la oferta de formación que ellos brindan.

Para facilitar el diálogo sobre la  formación, se constituye el Consejo Nacional, el 
cual está integrado por representantes del gobierno, trabajadores y empleadores; 
igualmente, el SENA promueve el uso de los estándares de competencias con otras 
instituciones de formación, tanto públicas como privadas, y mantiene un acercamiento 
con el Ministerio de Educación Nacional para lograr movilidad de los trabajadores entre 
la educación y la formación profesional.

El SENA  defi nió como áreas de desempeño la salud, fi nanzas y administración, 
ciencias naturales y aplicadas, ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios 
gubernamentales, arte, cultura, esparcimiento y deportes, ventas y servicios, explotación 
primaria y extractiva, operación de equipo industrial y de transporte y ofi cios universales 
y procesamiento, fabricación y ensamble.

De acuerdo con estas áreas de desempeño, se establecen unos niveles de clasifi cación 
ocupacional, los cuales se referencian  en la siguiente tabla elaborada por el SENA

Tabla 1. Niveles de cualifi cación en la clasifi cación de ocupaciones del Sena

Nivel Descripción

0

Estas ocupaciones se caracterizan por la complejidad y variedad de las funciones 
involucradas en la administración y gerencia de las empresas y entidades, lo cual 
supone un alto nivel de discernimiento para la toma de decisiones y un máximo 
grado de autonomía. La alta dirección incluye a los niveles ejecutivo, legislativo y 
judicial y al personal directivo de alto nivel de la administración pública y privada.
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A

Contiene ocupaciones para cuyo acceso se requiere la realización de estudios 
universitarios, ya sean de nivel profesional, licenciatura, maestría o doctorado. 
Las funciones que se han de desempeñar suelen ser muy variadas y complejas, 
exigen un alto nivel de autonomía; por lo general se responde por el trabajo de otras 
personas y ocasionalmente por la asignación de recursos.

B

Estas ocupaciones requieren, generalmente, la acreditación de estudios de nivel 
técnico o tecnológico. Incluye ocupaciones a las cuales se les asigna alguna 
responsabilidad por la supervisión de otras personas y aquellas que suponen la 
existencia de aptitudes creativas y artísticas. Las funciones son, por lo general, muy 
variadas y para su desempeño se exige un apreciable grado de autonomía y juicio 
evaluativo.

C

Las ocupaciones de este nivel, por lo general, requieren haber cursado un programa 
de aprendizaje o de educación básica complementada con cursos de capacitación, 
entrenamiento en el trabajo o experiencia. Las funciones involucradas en estas 
ocupaciones combinan actividades físicas o intelectuales con un bajo nivel de 
autonomía para su desempeño.

D

Para el acceso a las ocupaciones de este nivel, por lo general, se requiere el mínimo 
de educación, equivalente al nivel básico y poca experiencia laboral. Las funciones 
exigen la realización de actividades sencillas y repetitivas, fundamentalmente de 
carácter físico y con alto nivel de subordinación.

Fuente: Clasifi cación Nacional de Ocupaciones Sena. Colombia. 1997.

El SENA busca con lo anterior crear un lenguaje común con relación a las normas 
de competencias laborales, los programas de formación y el reconocimiento de 
competencias, para lo cual diseña dos líneas de acción: fortalecer una Red Nacional de 
Instituciones de Formación y crear nexos de articulación entre la formación profesional 
y la educación formal.

A partir de la creación de 1.238 normas de competencias laborales, el SENA ha 
diseñado 174 estructuras curriculares para programas de formación y ha puesto a 
disposición las normas y las estructuras curriculares para aquellas instituciones que 
voluntariamente hagan parte de la Red, e igualmente brinda asesoría y capacitación en 
el tema de competencias laborales.
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La Universidad Industrial de Santander tomó como referencia el análisis funcional 
para diseñar su estructura metodológica que le permitiera la construcción del diseño 
curricular en la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones. El 
análisis funcional determina, en primer lugar, los objetivos o los resultados que se esperan 
de un sistema de puestos de trabajo o del ejercicio de un rol laboral seleccionado, y se 
analiza cada función productiva con miras a establecer certifi cación de competencias. 
Además, incorpora la relación del trabajador con sus pares e identifi ca conocimientos, 
actitudes, aptitudes y la comprensión que se requiere para un desempeño competente.

Existen otras formas de identifi car las competencias laborales, como el análisis 
constructivista (analiza el trabajo en su dimensión dinámica) y el análisis ocupacional 
(consiste en identifi car, por la observación y el estudio, las actividades y factores técnicos 
que constituyen una ocupación).

En la fi gura 2 se presentan las etapas de la metodología. 

CONTENIDOS
ATEMÁTICOS

ANALISIS DE CONTENIDOS ATEMÁTICOS

PLANTEAMIENTO GENERAL DE SABERES

ESTABLECIMIENTO DE LA RELACION PROPÓSITOS 
Y CONTENIDOS 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

ESTRUCTURACIÓN MODULAR PLANEACIÓN CURRICULARDEFINICIÓN UNIDADES DE APRENDIZAJE 

DISEÑO CURRICULAR 

Figura 2. Etapas de la metodología seguida en la Universidad Industrial de 
Santander para la defi nición del currículo basado en competencias
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Finalmente, todo el sistema de currículos basado en competencias debe ser consistente 
con el perfi l del docente de la institución y, por lo tanto, con la evaluación que de éste se 
realice; de ahí que la evaluación del docente deba comprender cuatro áreas esenciales: 
planifi cación de la enseñanza, conducción y facilitación de la enseñanza, evaluación de 
los resultados de la enseñanza y desarrollo de la formación personal de los alumnos.

Universidad Pontifi cia Javeriana (Colombia)

A comienzos del año 1996, la universidad incursionó en ejercicios de autoevaluación 
con fi nes de acreditación de once de sus programas académicos; para ello diseñó un 
modelo en el que el currículo se defi nió como el eje articulador, en cuanto éste, como lo 
señalaron sus autores citando a Carlos Cullen, es la “explicitación fundada del proyecto 
educativo”.

Las autoevaluaciones demostraron que a pesar de contar con referentes institucionales 
que promovían el reconocimiento de la autonomía de los estudiantes, los modelos 
curriculares eran tradicionales; éstos se caracterizaban por centrarse en la enseñanza 
de contenidos, rígidos, predefi nidos y con muy pocos espacios de electividad.

Proceso de 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 39 
de los 40 programas académicos de formación profesional y disciplinaria existentes en 
la universidad.

Cada una de estas etapas se ha caracterizado por llevar a la generación de propuestas 
curriculares o de gestión curricular de orden institucional que, si bien han buscado una 
armonización de los currículos, han reconocido las particularidades disciplinarias, el 
potencial interdisciplinario y, lo que es más importante, la capacidad autorregulativa de 
las propuestas. 

• Etapa de refl exión sobre la naturaleza del conocimiento que le es propia a cada 
profesión o disciplina. 
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a iniciar con refl exiones que están en la base del desarrollo de las diferentes disciplinas 
o profesiones, tales como:

 La naturaleza del conocimiento que le es propio a cada disciplina o profesión 
(dimensión epistemológica). Para abordar esta temática se propuso tener en 
cuenta:
a. Los grandes hitos en el desarrollo histórico de la disciplina o profesión. 
b. La época y la manera como la disciplina o profesión se incorporó en nuestro 

país.
c. Las discusiones actuales.
d. La documentación de distintas propuestas curriculares, en universidades del 

país o del exterior.

 La manera como cada disciplina puede relacionarse sistemáticamente con 
los problemas sociales. Los criterios considerados 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).

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

• En una segunda etapa se consulta a los diferentes actores que participan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la consistencia del currículo, e igualmente 
se revisan programas académicos similares y se consulta con los empleadores con 
el fi n de ver las demandas que están planteando el entorno social y laboral.

• En una tercera etapa se realiza una refl exión y revisión curricular de acuerdo con 
los lineamientos institucionales en donde se establece el sistema de créditos 
académicos y en donde se acoge la opción institucional por la fl exibilidad.

• Finalizada la revisión curricular, la implementación del nuevo modelo se realizó de 
una manera gradual.
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Estado del arte del
conocimiento

Estudio de
imagen

Documentos
Institucionales 

Tendencias
Educación Superior

 

Intencionalidad formativa 

Estructura curricular 

Plan de
estudios

Prácticas
pedagógicas 

Gestión del
currículo

Currículo revisado

Figura 3. Proceso de refl exión y revisión curricular de la Universidad Javeriana.

Puntos de convergencia en las experiencias analizadas

Analizadas diferentes experiencias de currículos diseñados bajo el enfoque de 
competencias, se ponen en evidencia los siguientes puntos en común:

• El concepto de competencia otorga un signifi cado de unidad e implica que los 
elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto. En 
efecto, aunque se puede fragmentar sus componentes, éstos por separado no 
constituyen la competencia: ser competente implica el dominio de la totalidad de 
elementos y no sólo de alguna(s) de las partes.

• Existe un consenso general en admitir que los diseños curriculares basados en 
competencias no sólo deben responder a la incorporación del sujeto a la vida 
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utilitaria de la formación basada en competencias.

• El diseño curricular basado en competencias debe ser una propuesta incluyente, 
holística e integradora. La formación universitaria debe preocuparse de la persona 
en su integridad, como un ser en desarrollo y como un sujeto social. El diseño 
curricular por competencias debe estar encaminado a lograr una formación 
integral no sólo en el aspecto académico de la disciplina sino también en todas las 
dimensiones humanas (el saber, el saber hacer y el saber ser).

• La función de las competencias no puede dejar de lado el contexto, tanto en lo 
social y productivo como en lo disciplinar.

• El currículo basado en competencias debiera complementarse en una concepción 
de currículo fl exible y mación continua.

• La formación profesional basada en competencias presenta ciertas características 
que se refl ejan en el planeamiento curricular, en el planeamiento didáctico y en la 
práctica docente. La planifi cación por competencias genera un cambio profundo 
en la docencia debido a la centralidad del estudiante como actor fundamental. El 
currículo orientado a competencias profesionales es una propuesta que propicia 
mayores alcances en aprendizaje signifi cativo que la propuesta tradicional 
(cognoscitivista) y que rescata, además, intenciones explícitas hacia el logro de 
aprendizajes autónomos, autodirigidos, complejos y de largo plazo. Esta nueva 
concepción plantea la renovación de la planifi cación, conducción o facilitación y 
evaluación del aprendizaje, asignándole nuevos roles al docente y a los estudiantes.

• La adopción de un diseño curricular basado en competencias implica una serie 
de transformaciones: en los reglamentos de la universidad, de las unidades 
académicas, en la gestión de los directores de carrera y en los sistemas de gestión 
académica.

• Las universidades objeto de estudio que se lanzaron a trabajar por competencias 
realizaron en su interior un análisis crítico de sus concepciones, propósitos, 
procesos, relaciones y en general de todas sus prácticas en el quehacer educativo. 
Buscaban que el proceso de cambio que se gestaba fuera consciente y planeado 
para apuntar a un currículo socialmente responsable orientado a lograr que sus 
estructuras se ajustaran a las tendencias internacionales, en un lenguaje común 
en cuanto a titulaciones, competencias, duración y créditos, pero respetando las 
particularidades de cada proyecto educativo.

• Las universidades defi nen concepciones de currículo que respondan al actual 
paradigma de las competencias: 
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La propuesta del currículo orientado a competencias profesionales requiere de una 
manera crítica y refl exiva de ver el currículo, entendiéndolo como la totalidad educativa 
en cuya espiral dialéctica confl uyen elementos, desde el diagnóstico de necesidades 
sociales y variables del contexto hasta las operaciones últimas del programa educativo, 
incluyendo sus sistemas de evaluación. Visto así, el currículo se transforma en una 
oportunidad ilimitada para la refl exión, la crítica y las propuestas de mejora (Vásquez, 
2005).

Metodologías propuestas para un diseño curricular basado en competencias

Para iniciar el proceso de diseño curricular basado en competencias se debe contar 
con la decisión institucional de modernizar los currículos, dadas las transformaciones 
que implica adoptar este modelo. En este proceso, las universidades crean unos comités 
curriculares de carácter multidisciplinario y participativo. Una vez adoptada la decisión 
se debe establecer una metodología que haga posible la realización del proyecto. Las 
experiencias analizadas muestran de manera general las siguientes etapas de desarrollo 
del proyecto: incorporación del proyecto de modernización curricular a los planes de 
estudio, implementación, desarrollo y evaluación del proyecto.

Este proceso debe contar con la participación activa de toda la comunidad educativa; 
para lograrlo se debe defi nir una serie de estrategias que van desde la capacitación 
(sobre el modelo, estilos de aprendizaje y la aplicación de estrategias didácticas) hasta 
el acompañamiento mediante asesorías personalizadas para lograr la transformación de 
los currículos. 

Las universidades que adoptaron una formación basada en competencias empiezan 
el proceso mediante una evaluación de la pertinencia del currículo; esta revisión y 
evaluación curricular ha permitido una refl exión que concluye en determinar que los 
modelos curriculares que hasta el momento se venían implementando eran tradicionales, 
encontrándose una estructura estática, infl exible, enciclopédica, centrada en el docente 
y con muy pocos espacios de efectividad. La revisión y evaluación de los currículos se 
convierte en un insumo requerido para replantear la organización de los contenidos del 
plan de estudio, dado tradicionalmente en asignaturas y materias.

El proceso de refl exión y revisión curricular debe partir de un análisis documental y 
contextual que permita reconocer las tendencias imperantes en la educación superior en 
los ámbitos nacional e internacional; además, se debe tener como referente la identidad 
y la naturaleza de cada institución.
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en cuenta para el diseño curricular son los componentes de la intencionalidad formativa 
(objetivos de formación y perfi l de egreso) y de esta manera defi nir las competencias a 
desarrollar. En este punto es necesario tener presente que la competencia no proviene 
solamente de la aprobación de un currículo basado en objetivos cognitivos sino de la 
aplicación de conocimientos en circunstancias prácticas.

Existen propuestas orientadas a defi nir también el perfi l de ingreso de los estudiantes 
que deseen realizar estudios de pregrado; también se sugiere que es más conveniente 
defi nir un perfi l de egreso, dado que adquirir el estándar de desempeño adecuado de 
las competencias esenciales durante el tiempo que dura la carrera no es muy factible, lo 
importante es que las competencias que adquiere el estudiante durante su carrera sean 
las sufi cientes para que él en su evolución como profesional pueda ir asumiendo de una 
manera gradual todas las competencias necesarias para su éxito personal y laboral.

Tabla 2. Etapas comunes de las metodologías propuestas

Socialización del 
proyecto de diseño 

curricular
Implementación Desarrollo y evaluación en 

el aula de clase

En esta primera fase se 
presenta el proyecto a 
todas las unidades aca-
démicas, con el fi n de 
socializarlo y ajustarlo 
o modifi carlo con base 
en las recomendacio-
nes y comentarios de la 
comunidad académica 
y además, acordar los 
mecanismos para su in-
corporación a los planes 
de estudio y la reestruc-
turación de los mismos. 

En esta fase se realizan los 
procesos de reestructu-
ración de los programas 
académicos, teniendo en 
cuenta los componentes 
de la estructura curricular 
establecidos: el básico, 
formativo y profesional, 
así como también la inte-
gración de los lineamien-
tos establecidos como 
orientaciones y objetivos 
de formación de los pro-
gramas académicos. 

El objetivo es incorporar los propósitos 
y competencias a los procesos pedagó-
gicos en el aula de clase. En este punto, 
los principales actores y ejecutores son 
los profesores, quienes con sus estu-
diantes lo harán realidad a través de sus 
prácticas pedagógicas en el quehacer 
cotidiano de la docencia. En esta etapa 
se contemplan como estrategias esen-
ciales: la capacitación docente, una nue-
va socialización del proyecto, el diseño y 
mejoramiento de sistemas de apoyo a la 
nueva orientación curricular y el diseño 
y perfeccionamiento de sistemas de in-
formación que permitan el ajuste y me-
joramiento continuo.
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Con respecto a la concepción curricular, existe un consenso acerca de que los 
modelos curriculares estén inspirados en los fi nes, los principios y la misión de cada 
universidad, orientados en una educación superior de calidad, buscando la formación 
de profesionales con valores éticos y morales, con sentido estético, capaces de disfrutar 
de la belleza creada por la humanidad a través de las diversas manifestaciones artísticas, 
comprometidos con el desarrollo autosostenido de las regiones y el país, respetuosos 
de la naturaleza y orientados hacia la búsqueda libre y creativa del conocimiento. 

La concepción curricular que identifi ca la intencionalidad educativa se expresa 
en todos los actos pedagógicos (métodos docentes, clima organizacional, relación 
profesor estudiante, tipo de aprendizaje, etc.); además, se deben tener en cuenta los 
requerimientos prospectivos de la sociedad y del entorno productivo.

Posteriormente se procede a diseñar la estructura curricular y se defi nen las prácticas 
pedagógicas (éstas deben estar orientadas a implementar metodologías activas de 
aprendizaje que fomenten el trabajo independiente del estudiante y permitan desarrollar 
capacidades y atributos personales) y las estrategias de gestión del currículo.

Acerca del trabajo que realizaron las diferentes universidades en el diseño curricular 
para trabajar por competencias se puede anotar que existe coincidencia en desarrollar 
tres grandes ciclos de formación, que son: ciclo básico, ciclo formativo y ciclo profesional; 
además, que los currículos deben caracterizarse por ser dinámicos, contextualizados, 
integradores, pertinentes, fl exibles, transformadores y relevantes.

Experiencias de diseño curricular basado en competencias: Australia, Chile, Francia y 
Colombia

A continuación se citan las principales observaciones y conclusiones extraídas del 
documento elaborado por el Ministerio de Educación Nacional Referentes internacionales 
sobre los niveles de la educación superior y su conexión con la formación para el trabajo, el 
cual recoge los estudios elaborados por expertos de Australia, Chile, Francia y Colombia, 
quienes contestaron un formulario de doce puntos diseñado por el Ministerio con el 
propósito de obtener informes que pudieran ser comparables.

Los doce puntos del formulario hacían referencia a los siguientes aspectos:

1.  Estructura del sistema educativo (énfasis a partir del grado décimo, educación 
media o equivalente).
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e instituciones), certifi cación de competencias.

3.  Acerca de los docentes.

4.  Características de los diseños curriculares (por módulos de competencias, por 
asignaturas).

5.  Infraestructura física y medios o recursos para el aprendizaje: ¿hay regulación 
sobre condiciones mínimas?, ¿quién la establece? 

6.  Articulación y movilidad entre niveles del sistema y entre subsistemas (del 
vocacional al universitario y de éste al vocacional o técnico).

7.  Unidad de medida académica (¿créditos?) tanto para el subsistema técnico (por 
competencias laborales) como para el subsistema universitario: ¿cómo se certifi can 
esos créditos o unidades de medida?; ¿hay en el sistema técnico reconocimiento 
de saberes previos?; ¿cómo se certifi can?

8.  Formas de evaluación de los aprendizajes.

9.  Financiación, referida específi camente a la articulación entre educación media (o 
su equivalente) y la educación técnica pos-secundaria.

10.  Investigación. Las instituciones de educación pos-secundaria que ofrecen 
programas técnicos: ¿hacen investigaciones?; ¿de qué tipo?; ¿forman a los 
estudiantes para la investigación? 

11.  ¿Cómo y quién realiza la orientación vocacional? 

12.  ¿Cuáles han sido las estrategias utilizadas para mejorar la imagen de la educación 
técnica y vocacional? Desafíos que se han afrontado y cómo. ¿Cómo se compara 
la aceptación social de la formación vocacional (o técnica) con la profesional 
universitaria? 

De acuerdo con el desarrollo del formulario por parte de los expertos, el documento 
(Ministerio de Educación Nacional, 2007) establece las siguientes observaciones y 
conclusiones:
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• Se observa un avance respecto del interés y la búsqueda de mecanismos para la 
articulación entre niveles, especialmente con la educación media. Sin embargo, 
todos los consultores reconocen que en sus países aún falta mucho por hacer.

• Un mecanismo orientado a esta articulación de la educación media y el mundo 
del trabajo es el bachillerato profesional del sistema educativo francés. Este 
bachillerato tiene una duración de cuatro años, y al fi nalizar los dos primeros el 
estudiante puede obtener un certifi cado de aptitud profesional que lo habilita para 
el trabajo o un diploma de estudios profesionales que lo habilita para continuar en 
el bachillerato profesional o tecnológico.

• En todos los países donde se realizó el estudio se avanza hacia el reconocimiento 
de las competencias logradas mediante la experiencia, con vistas a transitar por 
las ofertas de formación para el trabajo hasta el nivel técnico profesional. De 
todas maneras se percibe que la articulación contempla diferentes vías, pero 
condicionadas por la certifi cación de competencias previas y por otras exigencias 
de entrada. El paso de un nivel a otro no es automático.

• Se observa que hay diferencias, en su mayoría sutiles, entre las diferentes maneras 
de comprender lo que es “competencia”. No solamente de país a país sino dentro 
de los países mismos. Igualmente, también existen diferentes estadios de madurez 
en relación con la identifi cación, normalización y certifi cación de las competencias 
y, por consiguiente, en relación con la formación por competencias.

• La meta en Colombia es llegar a establecer un marco general de cualifi caciones 
(como sucede en el caso australiano). Para ello se requiere la normalización de las 
competencias por sectores. Por eso se han conformado setenta mesas sectoriales 
con la participación del sector productivo, el gobierno y el sector educativo (de 
manera incipiente en el caso de las instituciones de educación superior). Las 
setenta mesas sectoriales fragmentan en exceso los sectores, de allí que no se 
puedan establecer las articulaciones que conduzcan a precisar troncos comunes 
en la formación.

• Se observa que la formación por competencias cobra sentido en un diseño 
curricular cuyo punto de partida está en la defi nición del perfi l profesional para 
plantear desde allí un perfi l de egreso. Luego se seleccionan las competencias 
que se desarrollarán en cada unidad de formación (módulo, curso o asignatura) 
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de estrategia de evaluación, identifi cación de la estrategia formativa (métodos, 
medios, modalidades).

• Tanto en Australia (paquete de entrenamiento) como en Francia (referencial de 
formación) y en Chile (manual para la elaboración de módulos) existen instrumentos 
que permiten poner en escena los diseños curriculares elaborados por expertos. 
En Colombia se dan unas normas (a veces muy específi cas y en algunos casos poco 
claras) para que cada institución haga su propio diseño curricular.

• Respecto a los créditos académicos, la tendencia es que la exigencia de tiempo 
semanal, presencial y no presencial, de trabajo académico del estudiante se ajuste, 
en lo posible, a la semana laboral establecida en cada país, y a que ésta se aproxime 
a la defi nición de un crédito. 

• La adopción del sistema de créditos responde a intereses de fl exibilización curricular, 
comparación de planes de estudio, movilidad estudiantil y, especialmente, en el 
reconocimiento del tiempo de trabajo del estudiante.

• El concepto de crédito que se maneja en Australia en el sistema VET, más que 
una medida del tiempo de trabajo del estudiante supone el reconocimiento (dar 
crédito) de requisitos alcanzados por una persona en un módulo, materia o unidad 
de competencia (en VET).

• En Australia existen centros nacionales de investigación que apoyan las 
instituciones técnicas y tecnológicas; las universidades asumen su responsabilidad 
en investigación. En Francia, las instituciones técnicas hacen investigación aplicada 
y participan en la investigación fundamental que hacen otras instituciones. En 
Colombia y Chile la investigación es incipiente en el ámbito de la educación para el 
trabajo.

Se puede concluir que el modelo colombiano de ciclos propedéuticos, aunque coincide 
en algunos aspectos con los modelos de los países estudiados, es un modelo original 
que permite una gran fl exibilidad, especialmente en lo concerniente a la movilidad de 
los estudiantes entre el mundo laboral y el académico, con todas las ventajas que esto 
puede traer. 
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Se considera que en los modelos estudiados hay aspectos que deben analizarse en 
Colombia, para una eventual implementación. Algunos de estos son:

• La formulación de programas con currículos modularizados más cercanos al 
desarrollo de competencias en cada módulo que a la presentación de un contenido 
académico.

• Implementar modelos de evaluación distintos, que tengan en cuenta la formación 
por competencias

• Mayor fl exibilidad en el ingreso, de tal forma que se haga un reconocimiento 
de aprendizajes y competencias adquiridos previamente, ya sea en programas 
formales anteriores o mediante la experiencia califi cada y certifi cada.

• Marco de educación permanente o aprendizaje a lo largo de la vida.

• Desarrollo de competencias a partir de la defi nición de un perfi l de egreso derivado 
del perfi l profesional

• Defi nición clara de competencias y perfi les de egreso de tal manera que haya 
mayor confi anza en el sistema de educación superior. En los países del estudio, en 
mayor o menor grado, el diseño de la totalidad o gran parte de los currículos está 
centralizado, facilitando así las certifi caciones de reconocimiento nacional.

• Desarrollo de la pedagogía pertinente y coherente a la formación por competencias 
(métodos de enseñanza aprendizaje y evaluación, TIC, etc.) que incluyan el manejo 
del tiempo presencial e independiente por parte del estudiante.

• Fortalecimiento del vínculo con el mundo laboral.

• La identifi cación, caracterización y normalización de competencias permite 
orientar de manera más adecuada la organización y el desarrollo de los procesos 
formativos. Para lograrlo, una posibilidad es asumir la metodología Tuning y 
sus resultados en América Latina, y articular las competencias normalizadas ya 
existentes y otras aproximaciones realizadas a esta metodología. 



ESTADO DEL ARTE SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR ESTADO DEL ARTE SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR 

51

Consideraciones generales

La formación integral de los profesionales basada en competencias presenta ciertas 
características que se refl ejan en el diseño curricular, en el planeamiento didáctico y 
en la práctica docente. Involucra aspectos como: estructura organizacional y gestión 
de los centros o direcciones, desempeño del colectivo académico y metodologías de 
enseñanza o aprendizaje, y estrategias de evaluación. 

Con el ánimo de ofrecer un acercamiento de una manera clara y objetiva a las 
implicaciones y exigencias de la construcción curricular basada en competencias, se 
presentan a continuación las principales características de otros enfoques de formación 
profesional y las formas en que se implementan en el diseño curricular.

Según Lazo y Castaño (2001), el diseño curricular es el resultado del trabajo que da 
respuesta a las exigencias sociales en la formación de profesionales, construyendo un 
proyecto educativo que sirve de guía y condiciona el desarrollo del proceso. El diseño 
curricular se elabora a partir de las bases mediante una teoría curricular, es el puente 
entre la teoría curricular y la práctica.

Este concepto de diseño curricular reemplaza el clásico concepto de plan de estudios. 
Mientras éste enuncia la fi nalidad de la formación en términos genéricos y a través de un 
ordenamiento temporal de las materias o asignaturas que se deben enseñar, el diseño 

Lineamientos conceptuales
para la construcción del

currículo por competencias
3.
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curricular basado en competencias implica un proceso más amplio que incluye, además, 
los distintos elementos de la propuesta formativa; de igual manera, debe especifi car los 
distintos componentes pedagógicos didácticos: intenciones, objetivos, temáticas o ejes 
problematizadores, metodología, secuencias temáticas, material de apoyo, criterios de 
evaluación.

El diseño curricular procura constituirse en uno de los fundamentos que orientan 
y articulan la formación del futuro profesional, integrando las necesidades y las 
perspectivas de la práctica y desempeño profesional con las del proceso formativo.

La elaboración del diseño curricular puede realizarse adoptando diferentes enfoques, 
cada uno de los cuales responderá a las concepciones que se sustentan sobre la formación 
profesional, sobre el enseñar, sobre el aprender, y sobre el papel y la organización que, 
en la propuesta formativa, tendrán la teoría y la práctica.

Realizando un breve acercamiento a algunos de los enfoques curriculares de la 
mayoría de instituciones educativas, se tiene que el enfoque clásico es uno de los más 
predominantes, el cual se caracteriza por:

- Estar constituido por un conjunto de materias separadas y relativamente 
autónomas. Bajo este enfoque se hace difícil trabajar la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad en la construcción del conocimiento2.

- Llevar a cabo las prácticas en talleres y/o laboratorios, a través de un desarrollo 
independiente de las materias.

- Contar con docentes especializados exclusivamente en contenidos teóricos o en 
contenidos prácticos.

- Referir los objetivos de enseñanza a los conocimientos que los docentes consideran 
que los estudiantes deben adquirir en cada materia para un desempeño futuro 
que no está claramente defi nido.

- Metodologías centradas en quien enseña y no en quien aprende.
- Aprendizajes centrados en la instrucción y no en la formación integral.
- Estrategias de evaluación que llevan a la memorización y tecnifi cación, y no a la 

resolución de problemas. 

2 Cuando se habla de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, fl exibilidad, formación y evaluación, no se hace referencia a la institución que 
se tiene, sino que se refi ere a la institución que hay que construir y consolidar
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caracteriza por los siguientes atributos:

• Está centrado en la adquisición, por parte de los estudiantes, de las habilidades o 
destrezas específi cas tanto en los aspectos teóricos como en las prácticas de la 
formación.

• Enfatiza en los aspectos operativos y técnicos del perfi l profesional.
• Organiza la enseñanza y la evaluación en torno a muchos objetivos específi cos y 

concretos.
• Programa la enseñanza de manera detallada a partir de los resultados concretos y 

observables que los estudiantes deben alcanzar.

Ahora bien, para entender mejor la propuesta formativa de dichos enfoques, es 
pertinente hacer una mirada a diferentes concepciones de currículo, presentadas por 
Rafael Rodríguez Rodríguez.3

Concepción Características 
Currículo como sinónimo 
de plan de estudios. 

Considera la distribución de unas asignaturas a lo largo de diversos 
años y semestres con intensidades horarias determinadas.

Con esta concepción, una reforma curricular está dirigida a 
colocar, introducir, redistribuir o suprimir las materias en un año 
o en un semestre.

Currículo como sinónimo 
de disciplina.

Prevalece el criterio del especialista, lo fundamental es el programa 
de estudio (la materia) y es de autonomía absoluta del docente.

Es una concepción que va en contravía de un currículo 
interdisciplinario en el que diversos especialistas pueden aportar 
a la construcción y evaluación del mismo currículo.

Currículo como sinónimo 
de producto.

Establece la necesidad de defi nir previamente los resultados que 
se espera obtener de los estudiantes. Estos resultados se pueden 
encaminar a través de enunciados llamados objetivos.

Todo el proceso de diseño curricular consiste en redactar 
claramente dichos enunciados que defi nen específi camente por 
donde orientar la formación.

3 Estas concepciones y sus características están basadas en los enfoques curriculares para el siglo XXI, propuestos por Rafael Rodríguez R., 
profesor universitario adscrito al Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Bogotá.
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Concepción Características 
Currículo como sinónimo 
de proceso. 

Se considera el sistema como un esquema en el que existe una 
entrada (input) proceso y salida (output) con una relación entre la 
entrada y la salida: la retroalimentación (feedback).

Se hace énfasis en todos los aspectos y elementos que se 
encuentran en el proceso y no en quien entra o quien sale del 
proceso.

En palabras de Gladis Caridad Torres Estévez, quien maneja un 
enfoque sistémico en la construcción del currículo, citada por 
Díaz Barriga (1984), todo proceso tiene una entrada y una salida, y 
aplicada a un proceso de educación un currículo deberá contener 
los siguientes elementos: 
- Perfi l de ingreso
- Mapa curricular
- Perfi l de egreso

Currículos en términos de competencias o en términos de perfi les 
ocupacionales defi nen las tareas, y éstas se convierten en módulos 
que se desarrollan mediante diseños de instrucción.

Currículo como sinónimo 
de recorrido

Identifi ca y defi ne todos los espacios, los momentos y las acciones 
por medio de los cuales el estudiante va a pasar para su mejor 
disposición en la institución educativa desde el momento en que 
ingresa a ella hasta su salida.

En esta concepción tienen gran validez los criterios de 
administración, inducción, inscripción, grado, seguimiento y 
titulación.

Currículo como sinónimo 
de educación

Currículo es todo lo que hace y ofrece la institución educativa para 
preparar a los individuos. Es la suma de experiencias que se ofrecen 
a los estudiantes bajo la orientación de la institución educativa. De 
aquí surge la diferencia entre actividades curriculares (dentro de la 
institución) y actividades extracurriculares (fuera de la institución 
educativa).

Los enfoques curriculares presentados poseen algunas limitaciones para diseñar 
una propuesta formativa capaz de satisfacer las demandas planteadas a la formación 
de profesionales en el siglo ��� por el actual contexto social-laboral y profesional, 
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ejecución, evaluación y replanteamiento) no se considera como un evento sino 
como un constante continuum, que da respuesta a las exigencias históricas, sociales, 
políticas, ideológicas que la institución educativa debe abordar, en la medida en que, 
a través y desde ella, se persigue un ideal formativo que da lugar a la construcción de 
subjetividades o de identidades culturales. Colombia, como la mayoría de los países de la 
región latinoamericana, debe entender que la autonomía de las instituciones educativas 
no se decreta; ésta puede ser una de las tantas razones por las cuales el campo de 
las utopías sigue vigente. Contar con una escuela diferente pasa por deconstruir la 
institución educativa existente. En esta perspectiva adquieren sentido conceptos como 
contextualización y recontextualización; objeto a transformar; propósitos de formación; 
núcleo temático y problemático; bloque programático; proyecto puntual, colectivo 
académico e investigativo; evaluación, coevaluación y metaevaluación.4

Lo construido hasta el momento nos ha de conducir a una refl exión epistemológica 
capaz de interrogar al colectivo académico en lo relacionado con el diseño curricular, a 
través de planteamientos como:

- ¿Qué tanto ha crecido la institución (Universidad Católica de Oriente) en términos 
de la construcción curricular y educativa?

- ¿Cuál ha sido su nivel de apropiación y conocimiento del discurso curricular?
- ¿Cuál es la naturaleza conceptual de lo académico, lo investigativo, lo curricular, lo 

evaluativo?

El otro enfoque de formación, y que en este caso es el que interesa implementar 
en la Universidad, es el enfoque basado en competencias. Éste se desarrolla partiendo 
del perfi l profesional, es decir, de los desempeños esperados por el profesional para 
resolver problemas propios del ejercicio de su profesión.

En palabras de Ricardo S. Puebla Wuth (Director de Escuela de Educación UCINF), la 
nueva tendencia de la educación con fi nes laborales o profesionales es el aprendizaje por 

4 Aunque en el eje relativo al tema de la evaluación por competencias se tendrá la oportunidad de abordar los nuevos retos que plantea la 
evaluación, es importante hacer algunas referencias a la concepción de evaluación que posee la institución en su modelo pedagógico: La 
evaluación en la Universidad Católica de Oriente es congruente con diversos interrogantes: ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Quién 
aprende? ¿Cómo aprende? ¿Qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? De esta manera, el proceso educativo reconoce a cada estudiante como 
un sujeto integral en cuanto indaga por los contextos que lo enmarcan y lo considera como el eje principal de la acción. Este modelo pretende 
desarrollar un proceso de evaluación holística e integradora, contextualizada, coherente tanto epistemológicamente como en relación con el 
objeto del saber que evalúa, eminentemente formativa, potenciadora de la participación y el trabajo colegiado, etc.
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competencias o basado en competencias. La alta efectividad con la que esta modalidad 
educativa delimita los perfi les de egreso en los programas establece los saberes diversos 
requeridos y perfi la las destrezas que son necesarias para cumplir satisfactoriamente los 
procesos propios de un saber.

Lo anterior lleva a inferir que el aprendizaje basado en competencias permite delimitar 
de mejor manera lo pertinente, lo necesario, lo básico y lo importante de ser aprendido 
en la formación profesional o de pregrado. Además, exige el replanteamiento de los 
tiempos de duración de los procesos educativos, la presencialidad y los ambientes de 
aprendizaje.

El diseño curricular basado en competencias responde, por un lado, al escenario actual 
en el cual el profesional debe tener la capacidad de prever o de resolver problemas 
que se le presentan, proponer estrategias para solucionarlos, tomar decisiones y 
estar involucrado —en menor o mayor grado— en la planifi cación y en el control de 
los procesos. Por otro lado, responde a las investigaciones acerca del aprendizaje, en 
cuanto propone una organización que favorece el aprendizaje signifi cativo y duradero.

El perfi l profesional permite elaborar una descripción integral y exhaustiva de los 
desempeños esperados en términos del propósito clave en el cual se sustentan, y 
de las unidades y los elementos de competencias que se pondrán en juego en dicho 
desempeño. Lo anterior nos pide revisar la defi nición de competencia y la clasifi cación 
que asume la Universidad Católica de Oriente.

Para efectos del proyecto rediseño curricular por competencias, la UCO asume un 
concepto ecléctico desde su misión, visión y modelo pedagógico: competencia es el 
resultado de un proceso de integración del conjunto de las actitudes (saber ser: valores, 
automotivación, iniciativa, trabajo colaborativo), los conocimientos (saber - saber, 
observar, explicar, comprender, analizar) y las aptitudes (saber - hacer, emprender 
procedimientos).

El diseño curricular basado en competencias, al tomar como punto de partida la 
identifi cación y la descripción de los elementos de competencias de un perfi l profesional, 
pretende promover el mayor grado posible de articulación entre las exigencias del 
mundo productivo, la sociedad del conocimiento y la formación profesional a desarrollar.

Desde esta lógica se entienden los planteamientos de la UNESCO al expresar que es 
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adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad. 
Así mismo, señala que los principales temas de la educación superior han estado y 
seguirán estando ligados a cuatro de sus funciones principales: generación de nuevo 
conocimiento, entrenamiento cualifi cado de profesionales, creación de servicios a la 
sociedad y crítica social.

Fuentes del currículo

Autores como Juana Nieda y Beatriz Macedo (1997), al referirse a las fuentes del 
currículo, centran sus aportes en tres líneas fundamentales: implicaciones de las 
fuentes psicopedagógicas, epistemológicas y sociales en la construcción del currículo. 
Pero, antes de llegar al planteamiento de dichas implicaciones, realizan una descripción 
sucinta acerca de las principales cuestiones de que se ocupan las fuentes enunciadas.

La fuente psicopedagógica 
Suministra informaciones sobre la manera como los alumnos construyen los 

conocimientos científi cos, desde la psicología cognitiva y la didáctica de las ciencias. Los 
autores se acercan a teorías como:

- Teoría conductista piagetiana. Centrada en el desarrollo cognitivo del individuo, 
el cual supone la adquisición sucesiva de estructuras mentales cada vez más 
complejas y el afrontamiento de estadios y mecanismos como: pensamiento 
concreto, pensamiento formal, asimilación y acomodación. A partir de estos 
postulados el aprendizaje se constituye como un proceso constructivo interno, 
personal y activo, que tiene en cuenta las estructuras mentales del que aprende.

- Teoría vigotskyana: basada en la “zona de desarrollo próximo”, donde el estudiante 
cuenta con dos posibilidades para adquirir los conocimientos: las posibilidades que 
tienen que ver con su nivel de desarrollo (propios) y las posibilidades dadas a partir 
de las interacciones con los adultos o iguales más aventajados. Vigotsky, además, 
plantea la idea de la doble formación y da un lugar preponderante al papel del 
docente como facilitador en la construcción de aprendizajes complejos.

- La teoría de Ausubel: acuña el concepto de “aprendizaje signifi cativo” y hace una 
fuerte crítica al “aprendizaje por descubrimiento” y a la enseñanza mecánica 
y repetitiva; da un lugar importante al conocimiento de las ideas previas del 
estudiante, reconoce en los procesos de enseñanza procesos denominados 
“diferenciación progresiva” y “reconciliación integradora”.
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- Concepciones alternativas: la intención está orientada a la interpretación de los 
fenómenos en la realidad cotidiana y la solución de los problemas. “Pozo enuncia 
algunas de estas concepciones: predominio de lo perceptivo, uso del pensamiento 
causal simple y lineal, infl uencia de la cultura y la sociedad y efecto de la propia 
enseñanza; además, distingue tres orígenes diferentes: sensoriales, sociales y 
analógicos”.

Esta primera parte termina haciendo una referencia a la incidencia de los factores 
afectivos (disposición del que aprende, la motivación y las representaciones, las 
expectativas y atributos de los alumnos y del docente) y la metacognición en los procesos 
de aprendizaje (conocimiento sobre la capacidad de aprender, regulación y control del 
proceso de aprendizaje personal).

La fuente epistemológica 
Indaga en las principales concepciones de la ciencia que han tenido mayor infl uencia 

en los aspectos educativos:

- La concepción acumulativa entiende la ciencia como un cuerpo de conocimiento 
acabado.

- La concepción empirista - inductivista sustenta la construcción de la ciencia a partir 
de procesos de observación y la consolidación de procesos inductivos.

- Kuhn señala que la ciencia se caracteriza más por los paradigmas que emplean los 
científi cos que por los métodos de investigación. Distingue dos tipos de ciencia: la 
ordinaria (a partir de un paradigma dominante) y la extraordinaria o revolucionaria 
(crear nuevos paradigmas).

- Lakatos afi rma que ninguna teoría puede ser falsada aunque existan datos 
empíricos y que la idea central de una teoría puede ser modifi cada según criterios 
científi cos no arbitrarios.

La fuente social 
Parte de la necesidad de proponer currículos científi cos en íntima relación con las 

necesidades sociales, y destaca las relaciones ciencia/técnica/sociedad y su incidencia 
en la motivación del aprendizaje como enfoque actual en la enseñanza de las ciencias, 
respondiendo interrogantes tales como: para qué enseñar, cómo enseñar y qué enseñar.

Implicaciones de cada fuente en el diseño del currículo

De la fuente psicopedagógica se debe tener presente:
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modelos, la cuantifi cación y la superación de un pensamiento causal simple y lineal.

- Organizar los contenidos alrededor de problemas concretos, contextualizados y 
pertinentes.

- Proponer metodologías de investigación de los problemas, llevando a una 
interpretación de los fenómenos de manera más rigurosa.

- Provocar en los alumnos refl exiones sobre las forma de abordar las tareas y la 
evolución de sus concepciones.

- Promover interacciones entre alumnos y profesores, y entre éstos con sus 
iguales, a través de trabajos cooperativos, creando ambientes de aprendizaje que 
posibiliten la motivación, la autonomía y la autoestima de alumnos y profesores.

De la fuente epistemológica se debe considerar:

- Organizar el currículo científi co alrededor de problemas de interés social, que sean 
objeto de debate público, que impliquen valores y que incidan en la vida personal 
y comunitaria.

- Favorecer el análisis de los problemas científi cos actuales, desde diferentes puntos 
de vista.

- Introducir el aprendizaje de teorías y conceptos, destacando su funcionalidad en la 
vida cotidiana y su incidencia en la generación de nuevos conocimientos.

- Generar procesos de aprendizaje que lleven al alumno a la refl exión, a ser fl exibles 
mentalmente, a despertar la curiosidad, desarrollar la sensibilidad ante los 
problemas humanos y desarrollar capacidades para el trabajo en equipo.

De la fuente social se debe tener presente:

Cada país debe tener en cuenta sus características, sus necesidades, sus problemas, y 
tomarlos como base para el diseño de los objetivos, la selección de los contenidos y los 
problemas de trabajo, así como para las actividades de aprendizaje y las de evaluación. 
Ello permitirá motivar a los alumnos para el aprendizaje y habrá mayor posibilidad en la 
transferencia a la vida cotidiana de lo aprendido en las aulas.

Características del currículo

El currículo debe responder a características como la pertinencia, la participación, la 
fl exibilidad, la investigación, la practicidad, la interdisciplinariedad y la integralidad. Estos 
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conceptos y características los ha venido desarrollando la Universidad Católica de Oriente 
de manera articulada con su modelo pedagógico y su Proyecto Educativo Institucional5. 
A continuación se refi ere una síntesis de lo planteado por los investigadores:

- Pertinencia: consiste en aproximar la enseñanza a la vida, al entorno natural y 
humano, al mundo del trabajo. En pocas palabras, la pertinencia logra establecer 
el puente entre necesidades e intereses de aprendizaje y objetos de saber. El 
currículo debe responder, por tanto, a las necesidades académicas, científi cas, 
tecnológicas, económico-laborales, ideológicas y culturales que la concepción 
educativa adoptada señala como su misión y las tendencias del desarrollo del 
saber.

- Participación: esta característica del currículo es entendida como la vinculación real, 
activa y organizada de los miembros de un grupo social (comunidad educativa) que 
reconoce su voluntad común para enfrentar colectivamente las condiciones de su 
comunidad y en la cual la mayoría de los miembros toman parte en las decisiones 
y tienen poder para llevar a cabo cambios que afecten sus condiciones de vida, 
a partir de la identifi cación, el análisis, la aprehensión y la transformación de la 
realidad, con sentido crítico, refl exivo y hacia un adecuado desarrollo humano 
integral, individual y colectivo.

- Flexibilidad: el desarrollo científi co, el avance tecnológico creciente, la aplicación 
de nuevos métodos y sistemas, generan como necesidad correlativa permanentes 
procesos de transformación en la educación y, por consiguiente, en los currículos. 
Se debe considerar el conocimiento como un interrogante permanente, que no da 
lugar a paradigmas fi jos; la ciencia es aparadigmática, debe estar abierta siempre a 
la realidad y a la crítica. Esto signifi ca que el currículo no es estático sino que está 
permanentemente abierto al cambio, pues con ello el resultado del proceso no se 
encontrará descontextualizado; por lo tanto, se puede desarrollar en situaciones 
diversas, permitiendo la adaptación a diferentes realidades y necesidades.

- Enfoque investigativo: esta dimensión del currículo llama la atención de las 
instituciones educativas para que despierten en sus educadores la capacidad de 
descubrir relaciones causales, establecer categorías y prioridades, determinar 

5 El modelo pedagógico de la Universidad Católica de Oriente fue aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo CD-008 del 27 de 
marzo de 2003.
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De esta manera se genera en la Universidad Católica de Oriente lo que hoy se 
denomina la cultura de la investigación en cada uno de los niveles educativos que se 
ofrecen, nos referimos al pregrado, al postgrado y demás actividades de carácter 
académico – investigativo que realiza la institución. Se supone, por lo tanto, que 
la investigación de carácter riguroso y científi co es el eje transversal que cruza el 
desarrollo de los procesos curriculares en la Universidad Católica de Oriente. 

- Practicidad: el currículo debe propiciar la vinculación de la teoría y la práctica, para 
proporcionar al sujeto educativo conocimientos teóricos vinculados en la práctica. 
Lo anterior signifi ca que el proceso de aprendizaje tiene que estar fuertemente 
integrado a la práctica cotidiana de los educandos. En este sentido, no se trata 
de crear experiencias artifi ciales sino de tomar en cuenta que los educandos 
pueden extraer conocimientos a partir de la refl exión de su experiencia y del 
enriquecimiento teórico para cualifi car técnicamente su hacer. El conocimiento 
que no vincula lo teórico con lo práctico es un conocimiento vacío; el proceso 
educativo tiene como fi nalidad construir conceptos, no aprenderlos de memoria, 
convirtiéndose en algo meramente instrumental. La apropiación, el análisis, 
la síntesis, la relación, la deducción, la comparación, la argumentación y la 
reconstrucción de los textos hacen del proceso de conocimiento un acto creativo 
de sumo valor para el desarrollo del sujeto educativo y de sus comunidades, sin 
olvidar que la educación, si bien es cierto debe ser pragmática, también debe ser 
conceptual. 

- Interdisciplinariedad: se puede defi nir el conocimiento interdisciplinar como 
aquel que sobrepasa el pensamiento disciplinado, tal como se afi rma en el 
contexto de las disciplinas particulares. Un conocimiento no puede considerarse 
como interdisciplinar mientras permanezca cerrado dentro de una perspectiva 
epistemológica particular y se contente con ampliarla mediante una tentativa de 
visión marginal. 

- Integralidad: nuestros currículos operacionalizados inicialmente en un plan 
de estudios no son más que una sumatoria de cursos agregados que difi cultan 
el establecimiento de una síntesis ordenadora de la realidad. Esto signifi ca que 
el saber no se puede seguir construyendo en forma parcelada; por el contrario, 
se tiene que construir desde la interdisciplinariedad y desde la integralidad 
epistemológica, de tal manera que se dé lo que E. Morin denomina “La conjunción 
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de conceptos que se combaten entre ellos”. Dicho de otra manera, la complejidad 
del pensamiento requiere una “reforma” de éste por cuanto nuestros esquemas 
mentales tradicionales no nos han habituado a considerar la dialógica de lo simple 
y de lo complejo, de lo separable y de lo no-separable, del orden y del desorden; 
así la integralidad del conocimiento nos enseñará a reaprender a ver, a concebir, a 
pensar, a actuar.

Por otro lado, el currículo basado en competencias conduce hacia la investigación y 
la construcción de aprendizajes signifi cativos. En este sentido, es valioso citar algunos 
aspectos relevantes de la propuesta de David Ausubel:

- El aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva6 previa que se 
relaciona con la nueva información.

- Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen el marco para el 
diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización 
de las estructuras cognitivas del estudiante, lo cual permitirá, a su vez, una mejor 
orientación de la labor educativa.

- Para aprender signifi cativamente, el individuo debe tratar de relacionar los 
nuevos conocimientos con los conceptos y las proposiciones relevantes que ya se 
conocen. Es una posición contraria al método eminentemente memorístico, donde 
el conocimiento puede incorporarse arbitrariamente a la estructura cognitiva de 
un sujeto sin ninguna interacción con el que ya existía en él. El aprendizaje puede 
variar de uno totalmente memorístico hasta uno altamente signifi cativo; ello va a 
depender de la estrategia educativa que se utilice: desde el aprendizaje receptivo, 
donde la información se ofrece directamente al estudiante, hasta el aprendizaje por 
descubrimiento autónomo, donde el que aprende es quien identifi ca y selecciona 
la información que va a aprender (Novak y Gowin, 1984).

- Tipos de aprendizaje signifi cativo: es importante recalcar que el aprendizaje 
signifi cativo no es la “simple conexión” de la información nueva con la ya existente 
en la estructura cognoscitiva del que aprende; por el contrario, sólo el aprendizaje 
mecánico es la “simple conexión”, arbitraria y no sustantiva. El aprendizaje 

6 Entiéndase por estructura cognitiva el conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo de conocimiento, así 
como su organización en un determinado campo de conocimiento.
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como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje (Ausubel, citado 
en Orellana, 2010). Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje signifi cativo: de 
representaciones, conceptos y de proposiciones (fi gura 4).

Aprendizaje de representaciones:
Es el aprendizaje más elemental del cual 
dependen los demás tipos de aprendi-
zaje. Consiste en la atribución de 
significados a determinados símbolos.

Aprendizaje de proporciones:
Este tipo de aprendizaje va más allá de la 
simple asimilación de lo que representan las 
palabras, combinadas o aisladas, puesto que 
exige captar el significado de las ideas 
expresadas en forma de proporciones.

Aprendizaje de conceptos:
Los conceptos:

Se definen como “objetos, eventos, 
situaciones o propiedades de que posee 
atributos de críterios comunes y que se 
designan mediante algún símbolo o 
signos”

(Ausubel, 1983 p. 61)

Figura 4. Tipos de aprendizaje signifi cativo

Estos aprendizajes deben estar caracterizados por ser relevantes, pertinentes, 
auténticos, efectivos, interactivos, contextualizados e interdisciplinarios.

- Para generar aprendizajes signifi cativos es preciso preguntarse qué formas 
de enseñanza ayudan mejor a la generación de este tipo de aprendizajes. Esta 
no es una pregunta nueva: grandes educadores y pedagogos como Rousseau, 
Pestalozzi y Dewey ya habían contestado este interrogante al señalar que la 
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enseñanza más efi ciente es aquella que involucra activamente a los estudiantes 
en forma individual o grupal, lo que trata de mostrar más las interacciones entre 
las áreas del conocimiento que sus límites demarcatorios y al mismo tiempo trata 
de establecer conexiones entre lo que se aprende, lo que ya se sabe y el mundo 
real. Desde esta perspectiva se puede señalar una serie de principios que facilitan 
formas de enseñanza orientadas a aprendizajes signifi cativos y a una evaluación al 
servicio de esos aprendizajes.

Tratamiento
profundo de la

información 

Enseñanza
coherente Aprendizaje

significativo

Oportunidad para
aprender activamente 

Conexión con los
conocimientos que

los alumnos ya
saben 

Estimula la
metacognición
de los alumnos 

--- conectados con
el mundo real

Figura 5. Principios orientados al aprendizaje signifi cativo

Los principios presentados en la gráfi ca anterior sugieren una metodología propia 
para la generación de aprendizajes signifi cativos y una estructura posibilitadora de 
altos desempeños dentro de la propuesta curricular basada en competencias. Además, 
ellas en su conjunto buscan la formación de profesionales autónomos, éticos, estéticos 
y generadores de transformaciones profundas en ámbitos tales como el individual, 
familiar, profesional, laboral, político, económico, social.
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metodológicas a través de las cuales se pueden generar aprendizajes signifi cativos, de 
manera que el estudiante logre no sólo la apropiación del conocimiento sino también la 
generación de nuevos aprendizajes y el desarrollo de habilidades y competencias para 
producir nuevos conocimientos.
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67Principios de la formación basada en competencias

Gestión curricular

La formación profesional basada en competencias presenta ciertas características que 
se refl ejan en el planeamiento curricular, en el planeamiento didáctico y en la práctica 
docente. Involucra los aspectos correspondientes a la organización y a la gestión de los 
diferentes centros de la institución, al rol del maestro y a las modalidades de enseñanza 
y de evaluación.

Con la fi nalidad de orientar la práctica educativa en las instituciones de educación 
superior, en el diseño curricular se especifi can los distintos componentes pedagógicos 
didácticos:

- Intenciones
- Objetivos
- Núcleos temáticos o ejes problematizadores
- Metodologías
- Secuencia de contenidos
- Selección de materiales
- Criterios de enseñanza y evaluación

El diseño curricular procura constituirse en uno de los medios que orienta la formación 
profesional, para lo cual se propone articular las características, las necesidades y las 
perspectivas de la práctica profesional con las del proceso formativo. Con respecto 
al diseño curricular se señala que es un proceso dinámico, continuo, participativo y 
técnico, en el que se distinguen cuatro fases: análisis previo; especifi cación de los fi nes 
y objetivos educacionales, traducidos en una propuesta educativa; aplicación curricular, 
y evaluación de la aplicación curricular. 

Díaz Barriga (1984) plantea que el diseño curricular es no sólo una propuesta a los 
problemas educativos sino que también aborda los problemas económicos, sociales 
y políticos. En esta lógica se puede considerar que el diseño curricular es uno de los 
componentes básicos de la formación basada en competencias a partir de la redefi nición 
de problemas reales, el diseño y la aplicación de procedimientos y procesos efi caces, y la 
estructuración de los perfi les ocupacionales y profesionales.
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Fases del diseño curricular:

- Análisis previo: antes de realizar la aplicación de un proyecto educativo debe 
efectuarse una contextualización y conceptualización que permita comprender 
las realidades propias del entorno y sus relaciones, articulándolas a los medios 
existentes.

- Diseño curricular: permite el análisis de las tendencias socio-económicas, 
profesionales, culturales y educativas, para plantear las estrategias y procedimientos 
que faciliten su aplicación y generar el cambio social deseado.

- Aplicación curricular: es la concretización del diseño curricular en una condición 
socio-educativa determinada para lograr la innovación educativa.

- Adecuación curricular: implica determinar en qué medida el diseño curricular y la 
enseñanza satisfacen realmente los objetivos de la educación y del contexto social.

Dentro del diseño curricular por competencias se hace necesario describir en forma 
detallada el plan marco o descriptor de la competencia y el plan del curso o programa 
de la competencia. De igual manera, una descripción del modelo pedagógico adoptado 
por la institución, el cual debe responder a la fi losofía institucional y estar articulado 
con el PEI y los indicadores de desempeño para que permita la operativización de las 
competencias.

También es importante resaltar tres aspectos fundamentales dentro del diseño 
curricular: el diseño como tal, la formación de los docentes y el componente 
administrativo. Éstos deben estar transversalizados por las competencias que se quieren 
desarrollar en los estudiantes y por los perfi les del egresado. El diseño además debe 
contemplar características tales como:

- Las capacidades que constituyen los objetivos generales del diseño curricular.
- Adoptar una estructura que permita la elaboración de mediaciones pedagógicas.
- Desarrollar un enfoque integrador respecto de todas sus dimensiones.
- Integrar la teoría y la práctica, la universidad y la empresa.
- Criterios de evaluación como evidencias de las construcciones, apropiaciones y 

habilidades del egresado.
- Adoptar un modelo pedagógico que favorezca la construcción de aprendizajes 

signifi cativos.
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El planeamiento es una exigencia que se impone día a día en todas las actividades 
humanas. El trabajo docente no escapa a esta exigencia, máxime si se tienen presentes 
las implicaciones formativas y sociales que él conlleva.

El docente y la institución necesitan saber, para llevar a cabo su planeamiento, qué, 
por qué, a quién y cómo enseñar.

Qué enseñar — qué 
aprender

Está relacionado con la determinación y defi nición de núcleos 
problemáticos y núcleos temáticos, respectivamente; los niveles 
de profundización, los saberes básicos y los conceptos que 
soportan las disciplinas del conocimiento específi co. Esta selección 
debe ir articulada con los intereses regionales y las necesidades y 
fases del desarrollo del estudiante.

Hay que recordar que el currículo basado en competencias exige 
un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario que permite la 
generación de procesos formativos integrales.

Por qué enseñar — por 
qué aprender

Cuestión relacionada con los objetivos de la educación y de la 
universidad, y también con los conocimientos que deben ser 
construidos. Es claro que a través de las diferentes disciplinas y 
áreas del conocimiento es que se logran los objetivos o propósitos 
de la enseñanza y/o aprendizaje.

A quién enseñar Se refi ere a las peculiaridades, posibilidades, potencialidades de los 
educandos. Es importante resaltar que los procesos curriculares 
basados en competencias están centrados en quien aprende y no 
en lo que aprende o en quien enseña.

Cómo enseñar — cómo 
aprender

Este aspecto está relacionado con las herramientas didácticas 
y curriculares que utiliza el docente para alcanzar la formación 
holística de los estudiantes. Pero debe trascender los meros 
materiales de enseñanza y abarcar los métodos y la metodología 
de enseñanza.

Dónde enseñar — dónde 
aprender

Referida a la creación de ambientes educativos que faciliten 
procesos de aprendizaje pertinentes y acordes con el tipo de 
competencias a desarrollar. Involucra desde los espacios físicos 
hasta el medio sociocultural.
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Es importante detenerse para refl exionar en torno a los ambientes de aprendizaje, 
dada su relevancia en la construcción de aprendizajes signifi cativos y en los aportes para 
el desarrollo de habilidades y competencias desde el ser, el saber, el hacer y el convivir.7

Son varias las disciplinas relacionadas de alguna manera con el concepto de 
ambientes de aprendizaje, también llamados ambientes educativos, términos que se 
utilizan indistintamente para aludir a un mismo objeto de estudio. Desde la perspectiva 
ambiental de la educación, la ecológica, la psicológica, la sistémica en teoría del 
currículo, así como enfoques propios de la etología y la proxémica, entre otros, se ha 
contribuido a delimitar este concepto, que actualmente demanda ser refl exionado dada 
la proliferación de ambientes educativos en la sociedad contemporánea y que no son 
propiamente escolares.

En la contemporaneidad la escuela ha perdido presencia en la formación y socialización 
de los jóvenes, y cohabita con otras instancias comunitarias y culturales que contribuyen 
a ello, como los grupos urbanos de pares y los medios de comunicación. (Duarte, 2003)

La cultura contiene un “segmento pedagógico” que es bien importante, “pues 
evidencia el declive de la hegemonía de la institución escolar en las sociedades 
contemporáneas, donde los signifi cados de la pedagogía se habían restringido a lo 
escolar, olvidándose sus signifi cados complejos y polisémicos referidos a su sentido 
social y a prácticas sociales históricas muy diversas que le eran propias” (Duarte, 2003).

Igualmente, la educación se halla “descentrada” de sus viejos escenarios como la 
escuela, y sus prácticas, actores y modalidades han mutado y traspasado sus muros para 
extender su función formativa y socializadora a otros ambientes como la ciudad y las 
redes informáticas, a sujetos que no son necesariamente infantes sino también adultos, 
y mediando otras narrativas y saberes que escapan a la racionalidad ilustrada centrada 
en el discurso racionalista del maestro y en el libro, vehículo cultural por excelencia 
desde la ilustración. (Duarte, 2003)

El estudio de Hernando Romero (1997) presenta un análisis del espacio educativo 
como parte de la naturaleza de las actividades académicas, administrativas y de 
proyección social. Expone los campos de desarrollo y cómo se articula en ellos el espacio 

7 Los siguientes acápites fueron tomados de Duarte Duarte, Jakeline (2003). Ambientes de aprendizaje. Una aproximación conceptual. Revista 
Iberoamericana de Educación [en línea]. Disponible en: http://www.rieoei.org/deloslectores/524Duarte.PDF. Su uso es exclusivamente con 
fi nes educativos. 
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analiza las relaciones de poder que propician los espacios educativos. Según el autor, 
no todos los espacios físicos son válidos para todos los modelos educativos en la 
perspectiva de lograr la excelencia académica, por eso el espacio forma parte inherente 
de la calidad de la educación: los espacios consagran relaciones de poder, tanto en el 
proceso pedagógico como en el organizacional, y de poder gobernativo. (Duarte, 2003)

[…]
En el estudio se dice que un individuo aprende a través de un proceso activo, 

cooperativo, progresivo y autodirigido, que apunta a encontrar signifi cados y construir 
conocimientos que surgen, en la medida de lo posible, de las experiencias de los alumnos 
en auténticas y reales situaciones.

La posición del alumno cambia, puesto que progresivamente debe asumir la 
responsabilidad de sus propios procesos de aprendizaje. Cambia la posición del docente, 
quien deja de ser la única fuente de información y se convierte en un activo participante 
de la comunidad de aprendizaje, pues defi ne un clima estimulante en el plano intelectual, 
que funciona como modelo para la defi nición y solución de problemas, realiza preguntas 
desafi antes, propicia el feedback y la ayuda necesaria a sus alumnos y favorece en ellos 
la autoconducción de sus aprendizajes. Mucho más que un cambio de técnicas, esta 
nueva visión exige un cambio de mentalidad en todos los involucrados en la enseñanza, 
especialmente directores y docentes.

El [término] ambiente educativo remite al escenario donde existen y se desarrollan 
condiciones favorables de aprendizaje. Un espacio y un tiempo en movimiento, donde 
los participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores (Centro 
de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente. A. C. CEP Parras, México). 
Para los realizadores de experiencias comunitarias dirigidas a generar ambientes 
educativos, se plantean dos componentes en todo ambiente educativo: los desafíos 
y las identidades. Los desafíos, entendidos como los retos y las provocaciones que se 
generan desde las iniciativas propias o las incorporadas por promotores, educadores 
y facilitadores, entre otros. Son desafíos en tanto son signifi cativos para el grupo o la 
persona que los enfrenta, y con la menor intervención de agentes externos. Los desafíos 
educativos fortalecen un proceso de autonomía en el grupo y propician el desarrollo de 
los valores.

El ambiente educativo no se limita a las condiciones materiales necesarias para la 
implementación del currículo, cualquiera que sea su concepción, o a las relaciones 
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interpersonales básicas entre maestros y alumnos. Por el contrario, se instaura en 
las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que involucran acciones, 
experiencias por cada uno de los participantes, actitudes, condiciones materiales y 
socioafectivas, múltiples relaciones con el entorno, y la infraestructura necesaria para 
la concreción de los propósitos culturales que se hacen explícitos en toda propuesta 
educativa.

Redimensionar los ambientes educativos en la escuela implica, además de modifi car 
el medio físico, los recursos y materiales con los que se trabaja, exige un replanteamiento 
de los proyectos educativos que en ella se desarrollan y particularmente los modos de 
interacciones de sus protagonistas, de manera que la escuela sea un verdadero sistema 
abierto, fl exible, dinámico y que facilite la articulación de los integrantes de la comunidad 
educativa: maestros, estudiantes, padres, directivos y comunidad en general. En este 
orden de ideas, la escuela “permeable” se caracteriza porque se concibe abierta, lo más 
arraigada posible a su medio, con fronteras no claramente delimitables y relaciones 
con el conocimiento y entre los individuos que buscan establecer vivencias culturales 
cruzadas por prácticas democráticas altamente participativas.

Es posible pensar la institución educativa en coherencia con una concepción de 
educación como un sistema abierto, en la medida en que se supone que su estructura 
y funcionamiento se realizan en un intercambio permanente con su contexto. Las 
interacciones permanentes y sustanciales implican que el afuera no sea algo ajeno o 
desconectado de ella y de los procesos que le son propios. Desde esta perspectiva, 
hablar de ambiente educativo escolar es concebir no una sumatoria de partes llamadas 
sectores, escenarios, actores, sino propender por su funcionamiento sistémico, 
integrado y abierto.

De nada serviría si un espacio se modifi ca introduciendo innovaciones en sus 
materiales, si se mantienen inalterables unas acciones y prácticas educativas cerradas, 
verticales, meramente instruccionales. Por ello, el papel real transformador del aula está 
en manos del maestro, de la toma de decisiones y de la apertura y coherencia entre su 
discurso democrático y sus actuaciones, y de la problematización y refl exión crítica que 
él realice de su práctica y de su lugar frente a los otros, en tanto representante de la 
cultura y de la norma.

Se trata de propiciar un ambiente que posibilite la comunicación y el encuentro con las 
personas, dar lugar a materiales y actividades que estimulen la curiosidad, la capacidad 
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necesidades y estados de ánimo de todos y, sin excepción, en una relación ecológica 
con la cultura y la sociedad en general.

La escuela es, después de la familia y aun de otros espacios de formación de actitudes 
y valores, el espacio determinante en la formación individual. Es por ello por lo que 
puede ser defi nitivo pensar una universidad del sujeto cuyos ambientes educativos 
apunten a la formación humana y contemporánea de individuos, alumnos y maestros 
conscientes de su lugar en la sociedad. Pensar en unos ambientes educativos que tomen 
en consideración las interacciones entre sujetos vistos como totalidades, esto es, que 
vaya más allá de lo cognoscitivo y que se consideren los sentimientos y deseos en 
relación con el saber, que vaya más allá de las respuestas correctas y tome en cuenta los 
errores, que en vez de propiciar la farsa y la obediencia propicie la sinceridad, la rectitud 
y los deseos de los sujetos.

Como espacio para la vivencia de la democracia, la escuela no se limita a ser un 
escenario para el diálogo de saberes, es también un espacio para el intercambio de 
intereses, para la defi nición de intencionalidades comunes y para el establecimiento 
de criterios de acción que tengan por objeto la consolidación de proyectos culturales 
y sociales, basado sobre el reconocimiento mutuo en igualdad de oportunidades, en 
contraste con la búsqueda violenta de la homogeneidad y el igualitarismo (Moreno y 
Molina, 1993, citados en Duarte, 2003).

El aula como lugar de encuentro

Dentro del mundo de la escuela, tal vez es el aula donde se ponen en escena las más 
fi eles y verdaderas interacciones entre los protagonistas de la educación intencional, 
maestros y estudiantes. Una vez cerradas las puertas del aula se da comienzo a 
interacciones de las que sólo pueden dar cuenta sus actores. Es aquí donde el maestro 
se hace y se muestra, aquí ya los deseos se convierten en una realidad, ya no es el mundo 
de lo que podría ser sino el espacio de lo que es. 

María Isabel Cano y Ángel Lledó (1995, citados en Duarte, 2003) han hecho un valioso 
análisis de la relación entre la organización y disposición espacial y los fenómenos 
sociales que se dan en el grupo-clase y sus actividades. Parece observarse una enorme 
coincidencia entre la estructura de las relaciones y la disposición espacial, elemento de 
gran importancia para propiciar ambientes de aprendizaje que permitan la individuación 
pero también la socialización. Los siguientes diagramas permiten apreciar lo expuesto:
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- Ejemplo de tipo de organización espacial “tradicional”:

(Tomado de Duarte, 2003)

- Estructura de comunicación en clase:
- Unidireccional.
- Grupal: Informativa/académica/formal.

- Características de las actividades
- Individuales
- Competitivas
- La misma actividad para todos y al mismo tiempo
- Académicas
- Programa ofi cial

- Ejemplo de tipo de organización espacial “activa”:
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(Tomado de Duarte, 2003)

- Estructura de comunicación en clase:
- Bidireccional: todos son emisores y receptores
- Grupal e individual
- lntegradora de contenidos “formales” e “informales”: metodológica, efectiva.

Características de las actividades:
- Opcionalidad del alumno
- Grupales e individuales
- Cooperativas
- Posibilidad de actividades distintas y simultáneas

Lo que se pretende es propiciar ambientes altamente favorables para la convivencia 
social y los aprendizajes, por lo tanto se propone:

- Establecer una interacción comunicativa efectiva y circular entre el maestro, el 
estudiante y el grupo.

- Considerar las diferencias individuales.
- Fortalecer el autoconcepto y la autoestima en los estudiantes y el maestro.
- El manejo de la clase debe basarse en sólidas relaciones de grupo. (Duarte, 2003)
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En esta dinámica, el planeamiento didáctico basado en competencias se verá obligado 
a evidenciar un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario y multidisciplinario que, a 
su vez, esté en la capacidad de permear las dimensiones de la competencia didáctica 
(fi gura 6).

COMPETENCIA
DIDÁCTICA

CONTENIDOS

FUNCIONES

MEDIOS

Figura 6. Dimensiones de la competencia didáctica

Desde esta perspectiva se han pensado y estructurado los  diversos momentos de la 
fase para el rediseño curricular por competencias de los programas. Ver en el anexo las 
siguientes guías:
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- Guía B: Componentes de la Intencionalidad Formativa: objetivos y perfi l de egreso.
- Guía C: Revisión y rediseño del Plan de estudios por competencias
- Guía D: Prácticas pedagógicas,  estrategias metodológicas
- Guía E: Prácticas evaluativas

Estas guías hacen parte del planeamiento didáctico y responden al primer momento 
del mismo: prepararse para orientar el encuentro de saberes. 

Práctica pedagógica

Para desarrollar este acápite sobre las implicaciones de la práctica docente en los 
currículos basados en competencias, es importante plantear tres momentos: retos 
de la formación centrada en el estudiante, propuesta del modelo pedagógico de la 
Universidad Católica de Oriente en relación con la práctica docente y competencias 
básicas de los docentes universitarios.

Retos de la formación centrada en el estudiante. Comparación entre los métodos 
centrado en el estudiante y centrado en el maestro:

 
Método centrado en el estudiante Método centrado en el maestro

Objetivos

Determinados por el grupo Determinados por el maestro
Énfasis en los cambios afectivos y actitudinales Énfasis en los cambios intelectuales

Intenta desarrollar la cohesión del grupo No intenta desarrollar la cohesión del grupo

Énfasis en el proceso del descubrimiento, 
aprender a aprender

Énfasis en la acumulación de conocimientos 
ya elaborados

Se busca que el estudiante se conozca más a 
sí mismo

No se busca que el estudiante se conozca a 
sí mismo

Se promueve la independencia, iniciativa y res-
ponsabilidad en el trabajo del estudiante

El estudiante depende de las indicaciones y 
los señalamientos del maestro en la realiza-
ción del trabajo

Actividades de clase
 Mucha participación de los estudiantes  Mucha participación del maestro



ESTADO DEL ARTE SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR 

78

ESTADO DEL ARTE SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR 

Método centrado en el estudiante Método centrado en el maestro

 Interacción entre los estudiantes  Interacción maestro-estudiante
El maestro acepta las contribuciones de los 
estudiantes aun cuando sean erróneas o irre-
levantes

El maestro corrige, critica o rechaza las con-
tribuciones erróneas o irrelevantes de los es-
tudiantes

 El grupo determina sus propias actividades  El maestro determina las actividades
Se promueve la discusión acerca de las expe-
riencias personales de los estudiantes

 La discusión versa sólo sobre el material del 
curso

 Se entregan reportes acerca de las experien-
cias del aprendizaje personal en clase

No se entregan reportes acerca de las expe-
riencias del aprendizaje personal en clase

Funciones del maestro
 Coordina la discusión del grupo  Determina el curso de la discusión
Manifi esta su aceptación y su comprensión em-
pática

Expresa su evaluación, aprobación o des-
aprobación y hace correcciones

 Participa como un miembro más del grupo  Participa como un experto-autoridad dentro 
del grupo

Funciones del estudiante
 Plantea sus problemas e inquietudes persona-
les

Escucha los problemas y cuestiones plantea-
dos por el maestro

Busca e investiga sus propias respuestas y so-
luciones

 Pide y espera que el maestro le dé respues-
tas y soluciones

Comparte la responsabilidad de la disciplina y 
de las actividades realizadas en clase

Deja al maestro la responsabilidad de la disci-
plina y de las actividades realizadas en clase

Evaluación

Las califi caciones y los exámenes tienen muy 
poca importancia

Las califi caciones y los exámenes son tradi-
cionales e importantes

El estudiante es responsable de presentar evi-
dencia de su trabajo

 El estudiante se somete a los exámenes y los 
requisitos señalados por el maestro

Maestro y estudiante comparten la responsa-
bilidad de la califi cación

 El maestro asume toda la responsabilidad de 
la califi cación

En el modelo educativo centrado en el estudiante, éste ocupa el lugar central; todo 
el proceso gira alrededor de su aprendizaje. Esta orientación se fundamenta en dos 
principios de aprendizaje: el constructivista y el experiencial.
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algo que pueda transferirse de una persona a otra, sino que se construye por el propio 
individuo. Cuando el profesor sustenta su enseñanza en la exposición, impone su propia 
estructura a los alumnos y les priva de la oportunidad de generar el conocimiento y la 
comprensión por ellos mismos. En el aprendizaje centrado en el estudiante, el profesor 
más que transmisor del conocimiento pasa a ser un facilitador del mismo, un ingeniero 
de ambientes donde el aprendizaje es el valor central y el corazón de toda actividad.

El principio de aprendizaje constructivista cambia la perspectiva tradicional acerca de 
cómo aprende un estudiante. El objetivo esencial en este esquema es la construcción de 
signifi cados por parte del alumno a través de dos tipos de experiencias: 

• El descubrimiento, la comprensión y la aplicación del conocimiento a situaciones 
o problemas, y 

• La interacción con los demás miembros del proceso, donde, por medio del lenguaje 
hablado y escrito, el alumno comparte el conocimiento adquirido y, a través de 
este proceso, lo profundiza, lo domina y lo perfecciona. 

De esta manera, el grupo de compañeros, que ha tenido poca relevancia en los 
modelos educativos más tradicionales, pasa a ocupar un lugar fundamental en este 
proceso. 

El otro principio en el que se fundamenta esta fi losofía educativa es el aprendizaje 
experiencial, según el cual todos aprendemos de nuestras propias experiencias y de la 
refl exión sobre las mismas para mejorarlas.

El aprendizaje experiencial infl uye en el estudiante de dos maneras: mejora su 
estructura cognitiva y modifi ca las actitudes, valores, percepciones y patrones de 
conducta. Estos dos elementos de la persona están siempre presentes e interconectados. 
El aprendizaje del alumno no es el desarrollo aislado de la facultad cognoscitiva sino el 
cambio de todo el sistema cognitivo-afectivo-social.

El proceso de aprendizaje experiencial y constructivista puede concebirse como un 
ciclo compuesto de cuatro etapas: presentación y análisis de situaciones y problemas, 
búsqueda de información y propuesta de soluciones, presentación de las situaciones y 
las mejoras al grupo, aplicación de las soluciones al problema.
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Es, pues, a través de una participación activa, signifi cativa y experiencial como los 
estudiantes construyen nuevos y relevantes conocimientos que infl uyen en su formación 
y derivan en la responsabilidad y el compromiso por su propio aprendizaje, como expresa 
Ausubel: sólo cuando el aprendizaje es relevante surge la intención deliberada de aprender.

Cambios de papel

Un aprendizaje centrado en el estudiante impacta no sólo en la forma como se 
organiza el proceso sino también en las funciones y forma de relacionarse las personas 
implicadas en el mismo, esto es, profesores y alumnos.

Papel del estudiante. En este proceso el alumno participa en diversas actividades 
haciendo que su papel cambie de forma radical. Algunas de las siguientes están siempre 
presentes:

- Analizar situaciones reales, complejas y retadoras presentadas por el profesor. 
Buscar, estudiar y aplicar información de diversas fuentes (internet, biblioteca 
digital, biblioteca del campus, textos, artículos, consultas a expertos de 
organizaciones y empresas) para ofrecer soluciones fundamentadas. 

- Compartir las soluciones con los miembros del grupo, buscando entre todos, de 
forma colaborativa, la solución más viable.

- Utilizar las tecnologías de la información para aprender, investigar, exponer e 
interactuar con el profesor y sus compañeros.

- Consultar al profesor y a otros expertos para pedir orientación cuando lo necesita.
- Participar en la organización y administración del proceso compartiendo 

responsabilidades con sus compañeros.
- Participar en sesiones de grupo para refl exionar sobre el proceso, los resultados 

logrados y proponer juntos soluciones de mejora bajo la guía del profesor. 

Papel del profesor. Para lograr que el alumno ponga en práctica su papel, el profesor 
debe adecuar la forma de relacionarse con el estudiante y asumir múltiples y complejas 
funciones.

Sigue actuando como experto en la materia que imparte, la cual conoce profunda y 
ampliamente, y se espera que, como tal, aporte su experiencia y conocimientos para 
orientar, ampliar, enriquecer y clarifi car los conocimientos que el alumno va construyendo 
a través de sus actividades.
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curso, y las presenta a los alumnos en forma de casos, problemas o proyectos.

Planea, diseña y administra el proceso de aprendizaje y utiliza una plataforma 
tecnológica apropiada para documentar el curso y ponerlo a disposición del alumno, a 
fi n de que sepa, de antemano, qué se espera de él durante el curso y cómo será evaluado.

Dispone los espacios físicos de manera que se faciliten las conductas requeridas. 
El mobiliario, por ejemplo, debe estar organizado para que fl uya el diálogo entre los 
alumnos y se logre una discusión efectiva.

Crea una atmósfera de trabajo que permita la apertura, la motivación y la libre 
expresión de los alumnos, y en la cual éstos sientan seguridad y respeto a su persona 
cuando hacen contribuciones al grupo.

Facilita el proceso de aprendizaje propiciando las condiciones adecuadas: selecciona 
las mejores experiencias, estimula con preguntas clave el pensamiento del alumno para 
que profundice en el conocimiento, y lo orienta para que supere las difi cultades y logre 
los objetivos de aprendizaje. Para cumplir con esta función, el profesor debe mantener 
una relación continua y personalizada con cada alumno.

Utiliza las herramientas tecnológicas para que el alumno tenga acceso a información 
actualizada a través de internet y de la biblioteca digital; hace uso del correo electrónico 
para mantener una comunicación abierta con los alumnos, independientemente del 
lugar en el que se encuentre y, así, ofrecer una asesoría oportuna; mantiene al grupo 
de estudiantes en interacción continua en espacios virtuales, donde puede también 
registrar sus contribuciones y estar accesible para los miembros del grupo. 

Evalúa de forma permanente el desempeño del alumno. Observa sus conductas y 
analiza sus contribuciones y trabajos, compara estos datos con los criterios o estándares 
establecidos previamente, identifi ca dónde están los problemas e interviene ofreciendo 
el apoyo requerido.

Actúa como líder del grupo, motivando a los alumnos durante todo el proceso, 
consciente de que un alumno motivado trabaja con más facilidad, es más resistente a la 
fatiga y mantiene un esfuerzo sostenido ante las difi cultades.
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Crea una auténtica comunidad de aprendizaje donde los alumnos se sienten parte de 
un grupo en el que todos hacen sinergia y se colaboran mutuamente, donde el alumno 
es el actor y el profesor ayuda pero no invade ni sustituye el trabajo del alumno.

Investiga en el aula de forma continua, y hace mejoras y reajustes al plan establecido 
si lo requiere, y documenta los resultados. Este proceso mantiene al profesor en una 
actitud de mejora permanente, le permite identifi car las experiencias y las actividades 
más adecuadas y ponerlas a disposición de los demás profesores.

Enseña con el ejemplo. El profesor debe ser en todo momento portador de los valores 
y conductas que desea fomentar en sus alumnos, caracterizándose por vivir y actuar de 
forma congruente con los principios establecidos en la misión. Es también a través de 
esta infl uencia como va modelando el carácter del estudiante.

Papel del grupo. En el modelo educativo tradicional el alumno hace tareas en equipo, 
pero no tiene allí un papel tan relevante y fundamental como en un modelo centrado en 
el aprendizaje del estudiante.
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funciones a modo de papeles, los cuales son objeto de aprendizaje y susceptibles de 
observación y evaluación. También necesita planear una tarea común que integre a 
todos los miembros y los motive a participar, como, por ejemplo, solucionar un problema 
o llevar a cabo un proyecto; la tarea es el hilo conductor o el eje alrededor del cual giran 
todas las actividades individuales y grupales, a la vez que da sentido al trabajo y despierta 
el interés para llevarla a cabo.

La práctica docente y el modelo pedagógico de la universidad. La docencia en general, y 
de manera especial la docencia universitaria, resalta la importancia que tiene la refl exión 
que sobre la pedagogía y la didáctica da autoridad a los profesionales para ejercer sus 
condiciones de maestros y/o docentes. En este sentido, la Universidad Católica de 
Oriente hace referencia a las propuestas de formación en docencia planteadas por la 
UNESCO sobre el personal docente, y destaca las siguientes:

- Los docentes desempeñan un papel preponderante, aunque no absoluto, en la 
formación de las actitudes —positivas o negativas— con relación al estudio. 

- El docente debe despertar la curiosidad, desarrollar la autonomía, fomentar el 
rigor intelectual y crear las condiciones necesarias para el éxito de la enseñanza 
formal y la educación permanente.

- El proceso de formación de docentes debe tener presente que:
 La relación docente-estudiante debe estar mediada por una metodología 

investigativa, creativa, que posibilite, entre otros resultados, la producción 
social del conocimiento.

 La calidad del acto formativo que genera el docente debe estar cruzado por la 
creatividad y la innovación.

 Todo proceso de formación en educación superior debe orientarse hacia 
la conformación de comunidades académicas y científi cas, garantizando la 
interdisciplinariedad y reduciendo el abismo entre la teoría y la práctica.

- El trabajo del docente no consiste en transmitir información, ni siquiera 
conocimientos, sino en presentarlos en forma de problemática, situándolos en un 
contexto y poniendo los problemas en perspectiva, de manera que el estudiante 
pueda establecer el nexo entre su solución y otros interrogantes de mayor 
alcance, asumiendo el rol que propone el modelo en el que el maestro media en el 
proceso de formación, para que el estudiante sea líder y agente transformador de 
su proceso de aprendizaje.
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- La autoridad de que están investidos los docentes tiene siempre un carácter 
pedagógico, puesto que no se funda en una afi rmación del poder de éstos, sino en 
el libre reconocimiento de la legitimidad del saber.

- La formación del personal docente debe inculcarle una concepción de la pedagogía 
que vaya más allá de lo útil, para fomentar la crítica, la interacción y el examen 
de distintas hipótesis. Ellos deben asumir las cualidades éticas, intelectuales y 
afectivas que la sociedad espera que posean para que después puedan cultivar las 
mismas cualidades en sus estudiantes. 

Todo lo anterior hace refl exionar a la Universidad Católica de Oriente desde el ámbito 
de su modelo pedagógico en términos de la relación que existe entre la calidad de la 
educación, el perfi l de los docentes y la formación basada en competencias. Además, 
exige resignifi car la manera como se ha venido pensando, implementado, desarrollando 
y evaluando el proceso de enseñanza y/o aprendizaje en la institución. Lo anterior 
articulado desde los principios educativos, pedagógico – didácticos y de formación que 
sustentan el quehacer del docente universitario

Principios educativos: interacción e interdependencia entre desarrollo humano y 
educación. Educar hoy es educar para el cambio. Los nuevos sentidos de la educación: a 
nuevas ocupaciones, nuevas formaciones; es una exigencia de las sociedades actuales. 
Hoy la educación es educación de la alta inteligencia. La dignidad de la persona humana 
es la primera opción en la Universidad Católica de Oriente. 

Principios pedagógicos y didácticos: para el ejercicio de su quehacer, los docentes de 
la Universidad Católica de Oriente deben tener presente que son el eje articulador de su 
acción académica. Todo docente es un profesional con un encargo social y político. Todo 
docente tiene que promover acciones formativas, individuales y colectivas, encaminadas 
hacia el logro del desarrollo integral humano. La formación pedagógica del docente es 
multidisciplinaria. 

Principios de Formación Académica: divergencia académica, principio de convocatoria 
de intereses, principio de conciencia para la acción, principio de autotelismo, principio 
de fl exibilidad y apertura, principio de contextualización sociocultural del aprendizaje, 
principio de Investigación8.

8 La concepción y el signifi cado de estos principios se puede ampliar y profundizar en el Modelo Pedagógico de la Universidad Católica de 
Oriente, aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo CD-008 del 27 de marzo de 2003.
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universidades el proceso de creciente globalización en el ámbito mundial y el ascenso 
progresivo de las demandas sociales, como los centros culturales más importantes con 
que cuentan los países, suponen que los docentes en dichos centros tengan que estar a 
la vanguardia de los cambios, los cuales no sólo se deben operar en los órdenes material 
y organizativo sino también mental debido a las transformaciones que deben ocurrir 
en las concepciones imperantes hasta ahora y en la riqueza de sus conocimientos y 
actitudes.

El desarrollo de las competencias profesionales de los docentes universitarios 
deberá ser el objetivo del proceso de formación con un enfoque holístico, que supere 
cualquier concepción atomista de priorizar unas en detrimento de otras. Los profesores 
universitarios devienen en actores fundamentales para la elevación de la calidad en este 
nivel de enseñanza, pues sin ellos cualquier intento de perfeccionamiento sería vano e 
infructuoso.

A continuación se refi eren algunas de las competencias básicas que debe desarrollar 
un docente universitario; ellas le permitirán formar futuros profesionales con altos 
desempeños, tanto en el campo del saber específi co como en lo humano, lo ético, lo 
estético, lo social, entre otros aspectos. Se dice “algunas competencias básicas”, dada 
la complejidad y amplitud misma de las competencias; además, se es consciente de que 
esta construcción es permanente y debe ser enriquecida por el colectivo académico.

En este marco se enuncian distintas competencias desde el saber-ser (competencias 
personales), desde el saber-aprender (competencias académicas), desde el saber-hacer 
(competencias pedagógicas, didácticas, investigativas y tecnológicas para el uso de la 
informática) desde el saber-convivir (competencias éticas y ciudadanas).
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Competencia Capacidad

Competencias académicas Competencia comunicativa: posee tres componentes: el uso 
efi ciente de su lengua materna, tanto oral como por escrito; el 
dominio de una lengua extranjera, preferentemente el idioma 
inglés, al menos para extraer información de la literatura 
científi ca actualizada; y el desarrollo de habilidades para ser 
un comunicador profesional por su oratoria, por la brillantez y 
exactitud de su discurso, así como por la calidad de sus escritos 
debido a la esencia educativa de su labor.

Construcción activa del colectivo docente.

Convertirse en un investigador permanente del cuerpo de 
conocimientos de la disciplina que domina.

Recrear permanentemente el currículo.

Dar signifi cado a la información.

Capacidad de razonamiento.

Capacidad para crear, innovar e imaginar.

Capacidad para identifi car conocimientos, habilidades, 
expectativas.

Asesora en temas propios de su conocimiento, emitiendo 
juicios, conceptos o propuestas ajustadas a los lineamientos 
teóricos, técnicos y prácticos.
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Competencias pedagógicas Planifi car el proceso de enseñanza y de aprendizaje (planea, 
diseña, ejecuta y evalúa).

Seleccionar diferentes dispositivos y metodologías para hacer 
enseñables los contenidos disciplinares y facilitar el aprendizaje 
de sus estudiantes.

Identifi car los intereses y necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes.

Dirigir metodologías centradas en el trabajo cooperativo, y 
centradas en quien aprende.

Formular proyectos de investigación3 con base en problemáticas 
sociales, culturales, productivas, formativas, etc.

Estructurar programas de formación con base en las 
competencias establecidas y en las políticas educativas 
institucionales y nacionales.

Producir materiales educativos requeridos para el desarrollo 
de los procesos formativos.

Brindar servicios de extensión con base en los requerimientos 
de empresas y organizaciones.

Evaluar competencias con base en los procedimientos 
institucionales y en la normatividad vigente.

Competencias éticas Refl eja su autonomía moral como modelo a seguir por sus 
alumnos y colegas en cuanto a los valores profesionales que lo 
caracterizan como persona, como profesor universitario y, a la 
vez, como especialista en una rama del saber científi co.

Se infi ere, entonces, que la formación basada en competencias marca un gran 
cambio en los procesos educativos y formativos y es, quizás, el mayor reto. Exige el 
paso de una comprensión transmisionista y de contenidos de la educación como 
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proceso de enseñanza – aprendizaje, a una en la que el desarrollo de las capacidades 
básicas del ser humano es lo esencial, con vistas a desempeños (generales y específi cos) 
exitosos, en contextos novedosos. Esta tarea requiere educadores dotados de nuevos 
conocimientos, mentalidades y prácticas, capaces de introducir en los currículos, en los 
ambientes de aprendizaje y en la institución, los cambios requeridos.

Lo anterior conduce a un acercamiento a la construcción de un concepto de currículo 
para la Universidad que responda a las exigencias y necesidades de la formación basada 
en competencias; además, articulado y resignifi cado desde la concepción plasmada en 
el Modelo Pedagógico de la institución: 

El currículo es un proceso de investigación y desarrollo permanente; es, por lo 
tanto, una acción intencional, esto es, constituyente y constitutiva de sentido (el cual 
será posible desde los aprendizajes, los reaprendizajes y los desaprendizajes que han 
de caracterizar a los profesionales formados bajo este modelo). El currículo es un 
acontecer, un elemento dinámico, participativo, crítico y creativo que se materializa 
cuando el estudiante confronta sus vivencias en el ambiente académico para desarrollar 
un universo signifi cativo para él, para su núcleo familiar, para su comunidad, su región y 
su nación (ello evidencia la articulación y transversalización de las diversas dimensiones 
del ser humano y sus implicaciones en el desarrollo y la formación holística del sujeto; 
además, permite reorientar el ser, el hacer, el conocer, el convivir y el aprender). Lo 
anterior le permitirá establecer nuevas relaciones vinculantes desde dinámicas marcadas 
por tendencias contemporáneas —como la globalización— sin perder el norte de la 
transformación cultural, investigativa, social y académica en perspectiva humano-
cristiana (Correa, s. f.: 2).

El currículo, en cuanto proceso de investigación, ha de poseer características que le 
den rigurosidad científi ca, epistemológica y pedagógica; éste debe tener, entre otras 
características: la interdisciplinariedad y la transversalidad, la fl exibilidad, la pertinencia 
del conocimiento, la practicidad, la integralidad y la construcción colectiva.
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Cuando se revisan diferentes defi niciones de evaluación se encuentra que éstas 
dependen del momento en que se planteen y de la tendencia pedagógica que las hace 
posibles. Es importante analizar algunas y tratar de identifi car los elementos que les son 
comunes y los que las diferencian.

Carlos Rosales defi ne la evaluación así:

Desde la perspectiva del modelo tradicional de enseñanza, venía a constituir 
un elemento del proceso didáctico: La última etapa del mismo, en la que trataría de 
determinar la naturaleza de los resultados mediante la comparación de los mismos con 
los objetivos que en un principio se han fi jado. El producto de tal comparación podría 
ser positivo o negativo según que lo obtenido supera o no a lo previsto (Rosales, 2003).

Lafrancesco (2004) afi rma que la evaluación del aprendizaje es un proceso que 
comprende la búsqueda y obtención de información; el diagnóstico acerca de la realidad 
observada; la valoración de conformidad con las metas propuestas; la determinación de 
los factores que están incidiendo y la toma de decisiones que se deriva de ese proceso. 

A su vez, Teresa León Pereira (2000) considera la evaluación como un proceso 
desarrollado intencionalmente que permite a estudiantes, educadores y padres de familia 
obtener, analizar y valorar información sobre los resultados y procesos a partir de la cual 
se pueden tomar oportunamente decisiones adecuadas a cada grupo, proyecto, tema 

Evaluación por
competencias4.
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o estudiante. Un proceso que ayuda a tomar conciencia de los benefi cios obtenidos en 
el desarrollo integral, que ayuda a construir sentido de identidad, hacer seguimiento de 
las programaciones y a encontrar criterios y formas para aprovechar las oportunidades 
del trabajo colectivo.

La evaluación, para Antonia Casanova (1995), “es un proceso riguroso de obtención 
y análisis de datos, que facilitan información continua acerca de cómo transcurre ese 
proceso y permite, por lo tanto, ajustarlo para superar las disfunciones que se presenten 
y reforzar los puntos fuertes que pongan de manifi esto”.

Para De Zubiría y González (1995), evaluación es “Formular juicios de valor acerca de 
un ser, objeto o fenómeno bien conocido, porque interesa orientar acciones futuras”.

Para De La Orden (1997), el proceso de evaluar es “Recoger y analizar información 
relevante para describir cualquier faceta de la realidad y formular un juicio sobre su 
adecuación a un patrón o criterio previamente establecido como base para tomar 
decisiones”.

Para Hugo Cerda (2000), evaluación es “La acción de juzgar o inferir juicios sobre 
cierta información recogida directa o indirectamente de la realidad evaluada, atribuir o 
negar calidades o cualidades al objeto evaluado o, simplemente, medir la efi cacia de un 
método o los resultados de una actividad”.

Daniel Stuffl  ebeam (1987) concibe la evaluación como “El proceso de delinear, 
obtener y proveer información para juzgar alternativas de decisión”.

Según Pedro Lafourcade (1987), evaluación es “Una etapa del proceso educativo 
donde se ponderan los resultados previstos en los objetivos que se hubieran especifi cado 
con antelación”.

Para llegar a tener un concepto claro de lo que signifi ca evaluar por competencias es 
necesario partir del concepto de evaluación. Muchos teóricos han hecho elaboraciones 
alrededor del término; las aquí propuestas son apenas una muestra y permiten hacer 
una refl exión sobre ellas para identifi car elementos que son comunes. Veamos:
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cual deben obtenerse unos logros en términos de conocimientos, habilidades, 
destrezas, valores o principios necesarios para la vida.

-  La evaluación es un proceso sistemático, es decir, organizado en el tiempo, porque 
es a través del tiempo que se da el aprendizaje. Esta condición del aprendizaje es 
el que va a permitir al estudiante y al profesor volver sobre las realizaciones para 
identifi car los avances y las difi cultades. Este ejercicio es una refl exión sobre lo 
que sucede en el proceso y es una estrategia efi caz para lograr el aprendizaje. 
Periódicamente el profesor debe realizar este procedimiento para que los 
estudiantes se ubiquen en el proceso y piensen sobre cómo aprenden.

-  La evaluación está propuesta para recoger información que es el elemento 
que permite verifi car los aprendizajes o las difi cultades de los estudiantes. Es el 
maestro quien debe valorar la calidad de la información recogida en términos de 
correspondencia con el conocimiento científi co, con los procedimientos adecuados 
para realizar operaciones, las habilidades requeridas para esos procedimientos 
u operaciones, y las actitudes y valores que garantizan la integralidad de los 
procesos; este último componente es determinante en cualquier proceso que se 
quiera realizar.

-  El proceso evaluativo está cruzado por los juicios de valor que es necesario emitir 
en distintos momentos del proceso y que en algunas instituciones de educación 
superior se denominan seguimiento, parcial y fi nal. Aunque durante el proceso 
de aprendizaje se emiten múltiples juicios de valor, los cuales indican la actitud 
del estudiante hacia el aprendizaje, los maestros deben ser cuidadosos cuando 
formulan juicios que descalifi can las acciones de los estudiantes, y es aquí donde 
éste debe tener acompañamiento y orientaciones precisas para llevarlos por la 
experiencia del aprender.

Características de la evaluación

Los teóricos se ocupan de asignarle unas características al proceso de evaluación; las 
siguientes son algunas de las más difundidas:

-  Formativa y formadora: es un elemento que ayuda en el proceso de aprendizaje, 
bien puede considerarse como un elemento de control, que establece unos límites 
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entendidos como aprendizajes básicos que debe adquirir un estudiante al fi nalizar 
cada una de las etapas; no debe considerarse como un elemento selectivo.

-  Continua: debe ser permanente durante el proceso, no es un momento, y son sus 
resultados los que indican cuáles son los aspectos débiles y fuertes. Si los maestros 
no la conciben como tal no será posible establecer correctivos.

-  Integral: reconoce los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
propios de cada disciplina.

-  Sistemática: se ejecuta según un plan, unos criterios y una escala previamente 
establecida. Se defi nen y se cumplen unas reglas que regulan el proceso.

-  Orientadora: del proceso de aprendizaje del estudiante; que efectivamente éste la 
vea como un indicador de sus logros y avances en esta compleja tarea. A la vez es 
un referente para que el docente regule y cualifi que su proceso de enseñar.

-  Cooperativa: en ella participan estudiantes y maestros que deben tener como 
objetivo el aprendizaje; sus acciones serán dirigidas a este fi n recurriendo a diversas 
estrategias.

-  Flexible: debe tener presente el contexto en que se da el proceso de enseñanza-
aprendizaje, con sus múltiples cambios. El papel del maestro es hacer las 
adecuaciones necesarias para lograr el fi n.

Funciones de la evaluación

Los teóricos le asignan a la evaluación diferentes funciones atendiendo siempre al fi n 
último del proceso, el cual consiste en tomar una decisión frente al comportamiento de 
los sujetos evaluados para el caso del proceso educativo. Es así como se han planteado 
las siguientes funciones, propuestas por Hugo Cerda (2000):

-  Diagnostica: permite conocer cuál es el estado cognoscitivo y actitudinal del 
estudiante. Se realiza para identifi car los conocimientos previos y a partir de ellos 
tomar las decisiones que sean necesarias para mejorar el proceso.
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maestro identifi car los que obtienen los logros y los que presentan difi cultades en 
el proceso de aprendizaje.

-  Jerarquiza: opera como un mecanismo de control. Aprueba y suspende. Es la 
decisión fi nal que se toma cuando termina una fase del proceso.

-  Comprueba: demuestra el aprendizaje. La información recogida es la que permite 
verifi car la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.

-  Comunica: el docente se relaciona y se comunica por medio de la evaluación. Las 
pruebas presentadas deben ser analizadas, y en la medida en que se cumpla con 
los criterios previamente establecidos serán califi cados según la escala establecida 
y tendrá las observaciones o comentarios pertinentes.

-  Dialoga: existe un diálogo entre evaluadores y evaluados. 

-  Forma: por medio de la evaluación se puede educar y formar al alumno.

-  Describe: la información se ordena, clasifi ca y categoriza.

-  Explica: busca dilucidar las causas y las razones del fenómeno evaluado.

-  Comprende: conoce y comprende la naturaleza del fenómeno que evalúa.

-  Motiva: provocador de interés y estímulo.

-  Investiga: plantea y resuelve problemas. Conoce para hacer.

-  Orienta: guía, encausa y ayuda al estudiante en el proceso de aprendizaje.

Evolución de los modelos evaluativos

La teoría sobre la evaluación presenta una serie de modelos evaluativos que han 
tenido vigencia en momentos históricos determinados, que es necesario tener presente 
para llegar al modelo de evaluación por competencias. Los modelos más destacados han 
sido planteados, entre otros teóricos, por Hugo Cerda (2000) y Elizabeth Porras (2004).
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-  Evaluación cuantitativa: centrada en la medición, se utilizan escalas numéricas 
para indicar que los estudiantes han aprendido. El modelo pedagógico tradicional 
recurre a él para sustentar los juicios de valor que va a emitir. Este modelo está 
vigente en la educación superior.

-  Evaluación por objetivos: surgió en los años treinta. Se quería identifi car la distancia 
entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos. Ellos se referían a 
comportamientos observables a través de la solución de test. En la formulación 
de los objetivos se debía tener presente lo psicomotor, lo intelectual y lo afectivo, 
como elementos fundamentales en el aprendizaje.

-  Evaluación de programas educativos: da lugar a la evaluación del currículo, a la 
evaluación investigativa. Los resultados de estos procesos no son tan confi ables por 
carecer de teorías que ilustren el proceso y por lo sesgado de las interpretaciones. 

-  Evaluación cualitativa: se empieza a posicionar en los años sesenta; está centrada 
en el proceso, reconoce el aprendizaje como un sistema abierto, complejo, 
cambiante. Se preocupa por el signifi cado y el sentido de los indicadores externos. 
Recurre a técnicas como la entrevista, la observación, análisis de documentos, 
cuestionarios. No descarta los datos cuantitativos.

-  La evaluación formativa y sumativa: propuesta por Scriven en 1967. Lo formativo 
está centrado en el proceso educativo en sus prácticas y como mejorarlas. Lo 
sumativo está orientado a los resultados del proceso, busca mejorar los procesos 
futuros.

-  Evaluación para toma de decisiones: propuesta por Stuffl  ebeam en 1971. Sus 
resultados se utilizarán para tomar decisiones. Defi ne tres fases en el proceso: 
delimitación, obtención y comunicación de la información. Propone cuatro tipos 
de evaluación:
 De contexto: para diagnosticar necesidades y problemas.
 De input: identifi ca la capacidad del sistema, estrategias, planifi cación de 

procedimientos, presupuesto y programas.
 De procesos: proveer información que surge en el proceso para poder 

reorientarlo.
 De producto: toma la información fi nal y la relaciona con la que se recoge en las 

otras fases del proceso.
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95Este modelo es difícil de aplicar en educación porque el sistema es jerárquico y las 
decisiones se toman desde afuera.

En los años setenta y ochenta se presentaron dos tendencias en la evaluación: una 
como soporte para la toma de decisiones políticas y administrativas en educación y otra 
cuyo énfasis esta en el compromiso con la mejora de programas e instituciones. Dio 
lugar a modelos de planifi cación educativa, modelos holísticos, modelos basados en la 
negociación.

Los modelos basados en la negociación dan lugar a la evaluación respondente y a la 
iluminativa. La evaluación respondente ayuda a profesores, directivas y estudiantes para 
que comprendan las virtudes y defectos de los programas educativos. La evaluación 
iluminativa procede del campo de la antropología social y busca estudiar la realidad como 
un todo. Estudia el sistema de enseñanza como una serie de supuestos pedagógicos, 
plan de estudios, un sistema de técnicas y equipos. También tiene presente el ambiente 
en que se aprende, entendido como el entorno físico, psicológico y social en que se da 
el proceso de enseñanza aprendizaje.

En la década de los noventa, la discusión en el terreno de la evaluación llegó a 
los siguientes planteamientos: un modelo puro no alcanza a responder a todas las 
necesidades; se propone la conjugación de varios modelos para atender a lo complejo 
de las situaciones; en la evaluación se debe defi nir la fi nalidad con que se realiza este 
proceso.

Actualmente se imponen procesos de evaluación interna y externa de las instituciones 
obligadas por la acreditación de calidad, que es un reconocimiento que todas quieren 
obtener y ante el cual la educación no puede ser indiferente.

En síntesis, tres grandes momentos se identifi can claramente en lo que se refi ere a 
evaluación, así:

-  En los años sesenta se impone la medición del rendimiento de los estudiantes en 
competencias mínimas; así también se evaluaron los profesores, las instituciones 
y las ciudades en lo que a política educativa se refi ere.

-  En la década de los ochenta la evaluación está orientada a la rendición de cuentas; 
los niveles de difi cultad son altos y las competencias son las máximas. 

-  En los años noventa la evaluación debe garantizar la calidad de la educación.
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En el siglo ��� la evaluación debe estar orientada hacia la toma de decisiones, garantizar 
la calidad, exigir procesos efi cientes y resultados educativos. Para llegar a estas metas, 
sobre la educación recaen las siguientes exigencias que los países de América Latina 
empiezan a cumplir:

- Formulación de estándares, aplicación de pruebas nacionales, participación en 
pruebas internacionales. Los resultados de éstas deben utilizarse para plantear 
planes de mejoramiento. De hecho, estas pruebas dan lugar a clasifi car las 
instituciones y los países y a realizar un ejercicio comparativo de la calidad de la 
educación.

- Los currículos deben rediseñarse en términos de competencias conceptuales, 
procedimentales, actitudinales y metacognitivas.

- Currículos diseñados por competencias exigen un cambio en la concepción de la 
evaluación, puesto que el proceso de aprendizaje de los estudiantes debe ser una 
preocupación de los maestros. Es necesario superar la medición del rendimiento y 
hacer énfasis en el desempeño de los estudiantes. Esta función la deben cumplir: 
los maestros, los padres de familia y el mismo estudiante.

La evaluación involucra tres dimensiones estrechamente relacionadas: autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. Para explicar cada una de estas dimensiones, se acude 
a diferentes publicaciones, donde, a su vez, se citan defi niciones de varios autores.

La autoevaluación

Gregorio Jiménez (2006), en el artículo “Obtención de notas individuales a partir 
de una nota de grupo mediante una evaluación cooperativa”, publicado en la Revista 
Iberoamericana de Educación, retoma varias defi niciones del término autoevaluación, 
que se reseñan seguidamente:

Boud defi ne la autoevaluación como “la responsabilidad de los estudiantes para 
monitorizar y realizar juicios sobre aspectos de su propio aprendizaje” (Boud, citado por 
Somervell, 1993). La autoevaluación se refi ere a la participación de los estudiantes en el 
proceso de realizar juicios sobre su propio aprendizaje, en particular sobre sus logros 
y los resultados de su aprendizaje (Boud y Falchikov, 1989) y aumenta el papel de los 
estudiantes como participantes activos en su propio aprendizaje (Boud, 1995).
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concluyeron que estos dos métodos evaluativos generan resultados muy cercanos, 
pero que si hay alguna diferencia estadística es debido a que los estudiantes tienden a 
autoevaluarse a la baja. 

Topping (1998), en una revisión de treinta y un estudios sobre coevaluación, encontró 
que en dieciocho de estos estudios la coevaluación constituyó un método fi able y válido 
en una amplia variedad de situaciones y que, generalmente, la evaluación entre iguales 
es un método más fi able que la autoevaluación, especialmente con estudiantes más 
jóvenes. En general, el nivel de concordancia entre la autoevaluación y la coevaluación 
es menor que entre evaluaciones entre iguales (Goldfi nch, 1994; Krause y Popovich, 
1996; Lejk y Wyvill, 2001b). 

La autoevaluación es la estrategia que permite a los estudiantes identifi car los 
avances en el proceso de aprendizaje y solamente en la medida en ellos identifi quen 
logros y sean conscientes de ellos se motivarán para continuar en el proceso.

A través de la autoevaluación el maestro lleva a los estudiantes a que refl exionen 
sobre lo que aprenden y como aprenden, a que adquieran una metodología para 
aprender y a que sean conscientes de ello y los forma en la autocrítica para que lleguen 
a identifi car sus fortalezas y debilidades.

En la medida en que los estudiantes valores su propio proceso aprenderán a ser 
responsables frente al aprendizaje, se apropiaran de una metodología para aprender en 
cualquier circunstancia, serán autónomos durante el proceso.

La autoevaluación es una refl exión sobre lo que se aprende en cada área o asignatura, 
las habilidades que tienen, los aciertos, los aspectos que son confusos o donde se 
necesita más orientaciones y los temas sobre los que se quiere profundizar para avanzar 
en el aprendizaje.

El maestro es el gran motivador de la autoevaluación y lo puede hacer a través de 
discusiones grupales donde los estudiantes refl exionen sobre lo que les sucede cuando 
aprenden. Cada que se realicen estos ejercicios tanto maestros como estudiantes 
deben hacer registros de las situaciones identifi cadas y formular metas que deben ser 
superadas y de esta manera se cualifi caran los procesos.
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La coevaluación

Gregorio Jiménez (2006) también ofrece la siguiente relación de defi niciones acerca 
del concepto coevaluación, planteadas por autores como Topping, Orsmond, Merry y 
Reiling, entre otros. 

Topping (1998) la defi ne 
[…] como la “disposición en la cual los individuos consideran la cantidad, nivel, 

valor, calidad o éxito de los productos o resultados del aprendizaje de compañeros de 
igual estatus”. En la coevaluación normalmente hay un elemento de mutualidad y se 
potencia que los estudiantes jueguen un papel más activo en el aprendizaje cooperativo 
(Orsmond, Merry y Reiling, 1996). De hecho, este tipo de evaluación no sólo puede 
promover el aprendizaje activo sino que también puede desarrollar habilidades grupales, 
de comunicación verbal, tales como la negociación, la diplomacia, aprender cómo dar y 
aceptar críticas, cómo justifi car la posición de uno mismo o cómo rechazar sugerencias 
(Liu et al., 2001; Orsmond, Merry y Reiling, 1996; Topping, 1998).

La coevaluación, por tanto, no sólo es un procedimiento para puntuar sino que es, 
además, una herramienta de aprendizaje, una parte del proceso docente. Mello (1993) 
cita cinco benefi cios de trabajar y ser evaluado en pequeños grupos:

•  Los estudiantes ganan percepción de la dinámica de grupos.
•  La evaluación grupal permite el desarrollo de atribuciones más amplias que las que 

permite la evaluación individual.
•  La evaluación grupal desarrolla habilidades interpersonales de los estudiantes.
•  Los estudiantes están expuestos a otros puntos de vista.
•  Los estudiantes están más preparados para el mundo real.

La coevaluación es apropiada porque el evaluador ha pasado por la misma experiencia 
de aprendizaje que el evaluado y, por tanto, su visión como evaluador es más cercana 
a las perspectivas del estudiante (McConnell, 2000). En la mayoría de estudios sobre 
coevaluación, los estudiantes muestran una actitud positiva hacia ese método de 
evaluación (Stefani, 1992; Topping, 1998). Orsmond, Merry y Reiling (1996) encontraron 
que los estudiantes sintieron que adoptaron actitudes más críticas, que trabajaron de 
una manera más estructurada y que este tipo de evaluación les hizo aprender y pensar 
más. 
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99Brown y Dove (citados por Kwan y Leung, 1996) apuntan las siguientes ventajas de la 
coevaluación (y la autoevaluación):

•  Potencia el sentimiento de los estudiantes de controlar su propio proceso de 
aprendizaje.

•  Motiva y estimula su participación activa en el proceso de aprendizaje.
•  Hace de la evaluación un proceso compartido y no un proceso solitario.
•  Dirige a los estudiantes hacia un aprendizaje más directo y efectivo.
•  Favorece la autonomía de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
•  Muestra a los estudiantes que su juicio es respetado y sus vivencias son apreciadas.
•  Desarrolla habilidades personales e interpersonales.
•  Produce una comunidad de aprendizaje en la cual los estudiantes se sienten 

partícipes.

En cuanto a los aspectos negativos o desventajas que presenta la coevaluación, se 
citan los siguientes:

•  Los estudiantes pueden sentirse incómodos o presionados al tener que evaluar a 
sus compañeros, puesto que pueden ver el proceso como una crítica a sus amigos 
(Brown, Bull y Pendlebury, 1997; Liu et al., 2001; Williams, 1992). O pueden tomarse 
este proceso a la ligera, lo que puede provocar molestias entre algunos estudiantes 
(Orsmond, Merry y Reiling, 1996).

•  Para Brown, Bull y Pendlebury (1997), la resistencia que pueden mostrar algunos 
estudiantes a una coevaluación con propósitos sumativos se basa en el disgusto 
de juzgar a compañeros, una desconfi anza en el proceso y en el tiempo necesario 
para llevarla a cabo.

•  A algunos estudiantes no les gusta el sistema de coevaluación porque ven a sus 
evaluadores también como competidores. Tienen miedo de ser infraevaluados o de 
puntuar de manera excesivamente elevada el trabajo de los otros (Liu et al., 2001). 
Pueden incluso sospechar de las habilidades evaluadoras de sus compañeros, 
especialmente aquellos que suelen recibir una puntuación baja (McDowell, 1995).

•  En la coevaluación, uno de los primeros temores del profesorado consiste en que 
los estudiantes acuerden otorgarse puntuaciones idénticas, normalmente elevadas 
(Kaufman, Felder y Fuller, 2000). En realidad, en la mayoría de ocasiones, no hay 
nada especialmente malo si los miembros de un grupo alcanzan dicho acuerdo. 
Esa manera de proceder probablemente indica que el equipo trabajó bien y que 
cada miembro asumió las responsabilidades que tenía, con lo que la puntuación 
fi nal individual que recibirá cada miembro será la misma.
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•  Algunos estudiantes pueden manifestar no sentirse “cualifi cados” para evaluar el 
trabajo de sus compañeros (Orsmond, Merry y Reiling, 1996). Otros estudiantes 
pueden tener el convencimiento de que sólo el profesorado tiene la habilidad y 
el conocimiento necesarios para evaluarlos correctamente, y se muestran, por 
tanto, escépticos sobre el grado de corrección de las califi caciones que los otros 
estudiantes les pudieran otorgar (Zhao, 1998).

•  Parte del alumnado quizá no desee aceptar la responsabilidad de evaluar a sus 
compañeros y prefi era igualmente que sea el juicio del “experto” (el docente) 
quien decida sobre la bondad de un trabajo (McDowell, 1995). Algunos estudiantes, 
en defi nitiva, esperan que los docentes sean expertos y desean evaluaciones 
expertas.

En cuanto al aprendizaje en grupos cooperativos, la coevaluación quizá sea la única 
manera satisfactoria de evaluar cómo trabaja un conjunto de estudiantes en un proyecto 
de grupo (Brown, Bull y Pendlebury, 1997) ya que los estudiantes pueden juzgar con 
bastante precisión las contribuciones relativas de cada miembro en el proyecto de grupo 
(Johnston y Miles, 2004). En palabras de Millis y Cottell (1998), “los estudiantes pueden 
ser capaces de engañar a su profesor o profesora, pero raramente podrían esconderse 
de sus propios compañeros”. 

La coevaluación puede, por tanto, poner de manifi esto qué estudiantes presentan 
una ciudadanía de equipo pobre y no están cooperando adecuadamente (Oakley et al., 
2004; Salomon, 1992).

La coevaluación propicia la participación de los estudiantes en los procesos 
evaluativos, el conocimiento de los compañeros desde sus habilidades, potencialidades 
y limitaciones. Aprenderán a elaborar juicios de valor sobre los desarrollos de los otros y 
a expresarlos de manera clara, respetuosa y prudente.

Los momentos de evaluación entre pares son prácticas para aprender a comunicar 
las percepciones y conceptos que tenemos de los iguales sin caer en la descalifi cación y 
la agresión 

La coevaluación exige a los estudiantes: participar en los procesos aportando ideas, 
asumir responsablemente el trabajo en grupo, habilidad para trabajar y adaptarse a 
los grupos, hacer aportes creativos a los trabajos que deben presentar, cumplir con las 
tareas que se les asignan
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debe valorar y aceptar las valoraciones de los otros sin generar confl ictos. Igualmente 
desarrolla la inteligencia intrapersonal porque se pone ante la posibilidad de refl exionar 
sobre las actuaciones de cada uno y llegar a superar los aspectos personales que son 
negativos y que obstaculizan el aprendizaje.

La heteroevaluación

Es la valoración que se hace de las competencias de una persona teniendo en cuenta 
los logros y los aspectos por mejorar de acuerdo con unos parámetros previamente 
acordados. Es la valoración que, por ejemplo, el docente realiza del aprendizaje del 
estudiante, la empresa de la práctica de éste, o que el Estado hace a través de las pruebas 
ICFES y ECAES.

Valorar implica respeto a la diferencia, discrecionalidad y confi dencialidad en la 
información. Sergio Tobón Tobón sugiere las siguientes pautas:

Preparar a los estudiantes para tener una disposición a someterse a la valoración de 
sus competencias por parte del docente, de la institución, de las empresas o del Estado. 

Valorar la formación de las competencias en los estudiantes teniendo como referencia 
el desempeño de éstos en actividades y problemas similares a los del contexto laboral.

Tener en cuenta los resultados de la autovaloración y la covaloración.

Escuchar a los estudiantes y resolver sus inquietudes frente a la valoración, evitando 
la verticalidad y la imposición.

Brindar las sufi cientes oportunidades a los estudiantes de alcanzar los logros previstos 
teniendo en cuenta sus potencialidades.

Revisar periódicamente las técnicas e instrumentos de valoración con el fi n de mejorar 
la calidad del proceso (Tobón, 2005).

La heteroevaluación ha sido aplicada por los docentes en el proceso educativo pero 
como una estrategia para ejercer el poder en el aula de clase y haciendo énfasis en la 
selección y jerarquización de los estudiantes y de las instituciones.
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Una educación por competencias requiere una heteroevaluación donde el diálogo sea 
el nexo entre profesor y estudiante para justifi car los juicios de valor, las valoraciones, 
los criterios y las situaciones problema que debe resolver el estudiante.

Entrar a dialogar con los evaluados no quiere decir que el maestro pierde autoridad, 
ella está soportada en la experiencia, en el conocimiento y en la capacidad de orientar 
el proceso de aprendizaje. Es necesario que los docentes adquieran la capacidad para 
argumentar y justifi car las decisiones que toman en el proceso evaluativo

La formación por competencias exige que maestros y estudiantes reconozcan la 
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación como eventos que son defi nitivos 
en los procesos de formación integral.

La incorporación de estos elementos en el proceso evaluativo requiere un cambio de 
mentalidad de maestros y estudiantes porque todos son responsables de la calidad de 
los aprendizajes. Esta forma de evaluación privilegia la participación comprometida de 
todos los sujetos comprometidos en este proceso

Giros en la evaluación

La implementación y la sostenibilidad de un sistema de evaluación requieren 
condiciones técnicas, tecnológicas y políticas adecuadas, y la concertación de propósitos 
y metodologías con los distintos actores que participan en la evaluación. En este caso, a 
manera de giros, se ilustran las condiciones políticas construidas y adoptadas, con el fi n 
de alcanzar la legitimidad de los proyectos de evaluación censal colocados en escena en 
Colombia principalmente en los últimos diez años (Bogoya, 2005).

De lo oculto a lo visible: la evaluación ha dejado de ser un ejercicio oculto, que se 
realizaba en forma secreta por parte de unos actores expertos o portadores de alguna 
autoridad administrativa, y se ha convertido en una práctica visible que puede ser 
observada, analizada e interpretada por quienes son objeto de la evaluación. Este giro 
conlleva a los evaluados a cualifi car su entendimiento alrededor del tema, a reconocer 
la importancia de la evaluación, a tomar conciencia acerca de la validez de los resultados 
alcanzados y a precisar y profundizar en sus reclamaciones. La visibilidad, en tanto 
implica la exposición de los procedimientos, trae consigo la necesidad de fundamentar 
y robustecer las argumentaciones y explicaciones que los evaluadores dan a las 
interpelaciones de los evaluados y al fi nal el perfeccionamiento del sistema.
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implicados y el uso de los resultados de una evaluación, que fueron una tarea exclusiva 
de expertos, usualmente contratados temporalmente para orientar un determinado 
proyecto, constituyen en la actualidad una labor colectiva en la que una comunidad 
califi cada puede aportar contribuciones signifi cativas. Se trata de girar hacia un diálogo 
y una concertación con todos los actores, como base para la defi nición de marcos 
teóricos, referentes conceptuales, instrumentos y métodos de análisis: un diálogo real y 
efectivo en el que puedan escucharse, analizarse y tenerse en cuenta las distintas voces 
del saber en cuestión que se evalúa y en el que cada actor pueda reconocer su aporte, 
con miras a la apropiación de un proyecto y a una participación genuina por parte de los 
evaluados.

De acto fi nal a práctica permanente: la evaluación, que usualmente se confundía 
con la realización de un examen fi nal donde un estudiante, un grupo o una institución 
rendían cuentas a una autoridad y se jugaban en un solo momento la aprobación de 
su trabajo, ha venido girando hacia una actividad permanente que permite conocer la 
progresión y tendencia de un proceso en todo momento, para tomar así decisiones 
informadas y oportunas acerca de la confi rmación o el re-direccionamiento necesario 
en los procesos y lograr el nivel de avance previsto. La evaluación cobra sentido si los 
resultados alcanzados pueden utilizarse para realimentar los procesos evaluados y lo 
pierde si dichos resultados proceden sólo al fi nal, cuando tales procesos han concluido 
y en caso de presentar algunas fallas ya no pueden corregirse.

De un mundo ajeno a uno propio: la relación entre el trabajo de los expertos en 
evaluación y el de los expertos en las disciplinas que deben evaluarse ha dejado de ser 
subordinada para dar paso a una labor coordinada de equipo, donde a partir de dos 
saberes especializados se teje un nuevo concepto que emerge ahora desde el propio 
campo evaluado. Este giro implica un acto de reconocimiento hacia la naturaleza, la lógica 
particular y la gramática de un cierto campo, en el que queda entonces incorporada la 
evaluación como una de sus entidades conceptuales. En la nueva concepción se piensa y 
se estructura la evaluación de un determinado saber desde la particularidad de su misma 
esencia y no sólo desde la lógica universal de la evaluación, es decir, se reconstruye la 
evaluación de un campo desde la lógica de dicho campo.

De defi niciones a competencias: el balance mundial muestra gran rapidez y efectividad 
en la propagación de información a través de las redes de datos y a la vez un crecimiento 
cada vez mayor en la cantidad generada de tales datos. Este balance sugiere que los 
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sistemas educativos piensen en formar ciudadanos capaces de seleccionar y utilizar 
con sentido la abundante información disponible, más allá de sólo trasmitirles datos, 
defi niciones y técnicas para que los recuerden. El giro que aquí se muestra consiste 
en abandonar la evaluación basada en defi niciones para asumirla con un enfoque de 
competencias, entendidas como la capacidad de interpretar en toda su complejidad una 
porción del mundo bajo análisis, construir, proponer y argumentar soluciones plausibles 
a problemas nuevos y generar nuevos espacios conceptuales, metodológicos y de 
acción.

De unidimensional a multidimensional: el diseño de los instrumentos de evaluación 
ha dejado de considerar pequeños corpúsculos unitarios e independientes, de carácter 
dicotómico, que indagan por una dimensión de un microdominio temático y un dominio 
cognitivo, para girar hacia la fi jación de un contexto que determina un conglomerado de 
unidades y que comprende aspectos más amplios y complejos de un campo conceptual 
y niveles de desempeño. Cada unidad dialoga ahora con las demás y revela varias 
dimensiones del saber, explora al mismo tiempo varios procesos y adquiere entonces un 
carácter politómico: cada una las opciones que brinda constituye un mundo posible con 
distintos alcances de validez y universalidad. Este giro permite reconocer niveles más 
profundos de dominio por parte de los evaluados con un menor número de unidades.

Del ítem peregrino al ítem concertado: la metodología de elaboración y selección de 
ítems, soportada en un recorrido extenso y riguroso desde el momento de su escritura 
primigenia —que se basaba en una lógica y una interpretación de supeditación— 
hasta el de la aprobación que se apoyaba en la fuerza de la decisión, ha girado hacia 
la construcción concertada entre los distintos actores. El peregrinaje dispendioso de 
los ítems, donde sus autores no podían sustentarlos en los juicios realizados sólo por 
expertos ni conocer el resultado del estudio ni ajustarlos para someterlos a un nuevo 
análisis, ha cedido el lugar a escenarios de discusión, diseño y construcción colegiada, 
donde cada actor reconoce a los demás y aporta y argumenta su conocimiento para 
lograr un ítem satisfactorio ante la mirada interdisciplinar de constructores, analistas y 
jueces.

Del instrumento fragmentado al cohesionado: el mapa o tabla de especifi caciones de 
un instrumento que solía indicar las características puras y únicas de un ítem, siempre 
fragmentado, aislado e independiente de los demás, contempla ahora otra señal: el hilo 
conductor que lo coloca en diálogo con otros ítems y que le confi ere sentido justo cuando 
él hace parte vital de un conjunto, en virtud de compartir alguna singularidad. Aparece 
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en un primer momento a expensas de un contexto que constituye el imán que atrae y 
mantiene unidos a los ítems. Los vasos comunicantes que ahora transfi eren información 
entre ítems conducen a una condición de dependencia entre ellos y a mantener más 
estable su relación con los evaluados en situación de prueba.

De operaciones manuales a automáticas: la irrupción de la tecnología ha permitido 
automatizar múltiples operaciones que anteriormente se realizaban de manera manual y 
que requerían enormes esfuerzos, espacios y tiempos. Ahora es posible llevar a cabo las 
mismas operaciones, con respuestas inmediatas para todos los usuarios de la evaluación, 
independiente del tamaño y la dispersión de los grupos que deben atenderse, que 
además cada vez se incrementan en mayor grado. El giro de la automatización garantiza 
unicidad y consistencia en el uso de la técnica que se despliega para la confi rmación de 
cada transacción, el tratamiento de los datos, el análisis de los ítems y la estructura de 
reportes, operaciones que siempre se atienden con las mismas condiciones de diseño y 
con los mismos parámetros establecidos.

De programas solitarios a sistemas expertos: la posibilidad de programar máquinas 
computadoras con estrategias complejas y visiones integrales ha permitido el paso de 
soluciones puntuales con programas específi cos y solitarios a soluciones integrales con 
sistemas expertos que cubren toda una red o cadena de procesos. Este giro consiste 
en hacer explícitas las reglas de decisión complejas que grupos humanos utilizan —al 
terminar un proceso y justo para establecer las condiciones iniciales de otro proceso 
que hace parte de la red y que sigue en la cadena— y en programarlas para efectos de 
llevarlas a cabo en forma automática. Los sistemas expertos permiten que los usuarios 
de la evaluación reciban sus resultados de manera ágil, reproducible y robusta y que 
quienes la administran puedan dedicar su energía a la conceptualización, diseño, gestión 
y dirección de procesos. 

De colas de espera a procesos en tiempo real: la evaluación como fuente de información 
valiosa en la toma de decisiones ha comprendido la necesidad de disminuir los tiempos 
de las colas de espera que se formaban con sus usuarios pendientes de un resultado, 
para lograr una atención más oportuna de las expectativas de los evaluados. El giro 
hacia la instalación de procesos en tiempo real conlleva a ofrecer una interacción con 
respuestas satisfactorias y pertinentes para los usuarios evaluados, justo en el momento 
que ellos las requieren y cuando se poseen los insumos necesarios para producir tales 
respuestas. De esta manera, se comunica signifi cado y sentido a la evaluación, pues las 
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decisiones involucradas pueden lograr un efecto más temprano de las correcciones que 
deban efectuarse. Los procesos en tiempo real consideran al evaluado como el centro 
de gravitación del ejercicio de la evaluación.

Del centro a las regiones: el reconocimiento del desarrollo local, en términos de 
infraestructura y de talento humano, junto con la formación, empoderamiento y 
acompañamiento correspondientes en términos de procedimientos y estándares, han 
permitido poner en escena la descentralización de diversas operaciones asociadas 
con la evaluación y debidamente documentadas en manuales. Este giro conlleva un 
cambio signifi cativo de valoración y de relación entre evaluados y evaluadores, pues 
ahora quienes conforman el mundo más próximo al de los evaluados juegan un papel 
más protagonista y adquieren la responsabilidad de implementar la evaluación, de 
acuerdo con los mismos parámetros y estándares que se siguen en todas las regiones. 
La ejecución descentralizada de operaciones hace visibles otros actores e incrementa su 
conocimiento y capacidad en el tema.

Referenciación internacional

Colombia ha tenido especial interés en conocer el impacto de sus políticas en 
educación básica y media, en relación con las de otros países y mediante el resultado 
alcanzado por estudiantes de distintos niveles y en diferentes áreas del conocimiento 
cuyas competencias se desarrollan en el trabajo escolar. Para este propósito, participa 
actualmente en PISA 2006, SERCE 2006 y TIMSS 2007.

PISA 2006 (Programme for International Student Assessment) es un programa de 
la Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) y está dirigido a 
evaluar conocimientos y habilidades para la vida que son esenciales para una participación 
plena en la sociedad. El programa evalúa en 58 países los dominios de comprensión 
lectora, matemática y científi ca, mediante pruebas internacionales estandarizadas 
dirigidas a jóvenes de 15 años de edad que estén cursando al menos el grado séptimo. La 
prueba piloto se aplicó a 1.720 estudiantes de 55 instituciones escolares en el año 2005 y 
se esperaba aplicar la prueba defi nitiva a 5.250 estudiantes de 150 instituciones durante 
el mes de mayo de 2006.

SERCE 2006 (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo) es un proyecto 
del Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) 
de OREALC/UNESCO Santiago, y está diseñado para evaluar competencias básicas y 
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del área de ciencias naturales. En el proyecto participan estudiantes de tercero y sexto 
grados de educación básica de 17 países latinoamericanos y 3 entidades subnacionales. 
La aplicación piloto tuvo lugar en el año 2005 con la evaluación de 5.610 estudiantes 
de 79 instituciones escolares y se preveía la aplicación defi nitiva con cerca de 9.000 
estudiantes de alrededor de 150 instituciones escolares en el año 2006.

TIMSS 2007 (Trends in International Mathematics and Science Study) es un proyecto 
de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 
concebido para proveer información confi able y oportuna sobre el logro académico 
de estudiantes de Estados Unidos de cuarto y octavo grados de educación básica, 
comparado con el de otros estudiantes en otros países, en las áreas de matemática y 
ciencias naturales. En el proyecto participan nueve países y se preveía realizar el estudio 
piloto durante el año 2006, con la evaluación de 3.123 estudiantes de 50 instituciones 
escolares, y la aplicación defi nitiva entre los años 2006 y 2007 con 9.736 estudiantes de 
260 instituciones.

Además de la participación en los estudios descritos, Colombia hizo parte también 
en el Estudio TIMSS, organizado por la IEA en 1995, en el Primer Estudio Internacional 
Comparativo organizado por el LLECE en el año 1997, en el Estudio Internacional de 
Cívica que realizó la IEA en el año 1999 y en el Progress in International Reading Literacy 
Study (PIRLS) organizado por la misma IEA en el año 2001.

La presencia activa de Colombia en estos proyectos ha permitido consolidar una 
cultura de la evaluación con el rigor requerido en cada una de las etapas de cada proyecto, 
promover la conformación de grupos de trabajo interesados y dispuestos a investigar 
algún campo particular de la evaluación, apropiar estándares, técnicas y procedimientos 
probados que confi eren altos niveles de calidad, identifi car modelos de elaboración 
de reportes de resultados útiles para los distintos usuarios, contrastar y perfeccionar 
las experiencias y metodologías que el país ha venido desarrollando y orientar el uso 
de tecnologías de información y comunicaciones de vanguardia para implementar los 
distintos procesos necesarios dentro de un proyecto de evaluación.

En términos de los resultados asociados con las áreas académicas y las habilidades 
evaluadas, se ha confi rmado en los proyectos internacionales que los estudiantes 
colombianos alcanzan niveles medios de desempeño en los campos evaluados, 
comparados con los estudiantes de los demás países de la región de América Latina y el 
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Caribe, pero niveles bajos si la comparación se hace con estudiantes de países del primer 
mundo. Es reiterativa la observación sobre nuestras difi cultades en la comprensión 
analítica de textos y en la solución de problemas complejos que requieren un juicio 
crítico y un saber teórico específi co, observación que también corresponde con los 
análisis efectuados acerca de los resultados alcanzados en las pruebas nacionales, en 
los distintos proyectos de evaluación que realiza el ICFES.

Desafíos

Colombia tiene cuatro grandes desafíos para su sistema de evaluación educativa:

• Brindar información robusta, confi able y oportuna acerca de los hallazgos que se 
revelan al realizar cada evaluación.

• Fomentar la referenciación entre las distintas instituciones que participan en una 
evaluación.

• Convertir la evaluación en un campo de investigación propio de universidades, en 
sus niveles de maestría y doctorado, y de institutos especializados.

• Crear y pulir nuevas estrategias y modelos de evaluación. 

Adicionalmente, es necesario desarrollar aplicaciones con tecnología de punta para 
ofrecer la presentación asincrónica y virtual de pruebas, es decir, en el momento que un 
usuario lo requiera y desde el sitio donde se encuentre.

El logro de estos desafíos permitirá colocar al país a la vanguardia del tema en la región 
latinoamericana y en una posición apropiada para dialogar con solvencia conceptual 
acerca del tema de la evaluación con países del primer mundo.
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Después de incluir un cuerpo representativo de defi niciones y clasifi caciones de 
competencias y sus exponentes, sigue resaltándose la importancia de este paradigma 
en el ámbito de la educación, paradigma que permeó primero el mundo organizacional 
y que trascendió ineludiblemente el mundo educativo, debido a tres grandes factores:

♦ En primer lugar, el reconocimiento de la educación como elemento fundamental 
para abordar el siglo ���, caracterizado por la sociedad del conocimiento en el 
nuevo contexto de la “aldea global”.

♦ En segundo, el reconocimiento de la educación como factor de convivencia, paz, 
tolerancia y participación ciudadana.

♦ Finalmente, la educación como elemento para enfrentar los nuevos retos de la 
sociedad del conocimiento, lo que implica que el sistema educativo debe responder 
a una doble exigencia: por una parte, lograr que la institución educativa sea 
efectivamente universal y educadora; y, por la otra, prepararse para la inserción 
en la “aldea global”, sobre la base de insumos como la información y el desarrollo 
del talento creador.

 
Es por esto por lo que el mundo de la educación en general y la Universidad 

Católica de Oriente en particular no deben ni pueden sustraerse del “fenómeno de 
las competencias” en las cuales se hace necesario formar al profesional del siglo ���. 

Construcción de
sentido5.
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Formarlo en capacidades de acción e interacción que le posibiliten desempeñarse 
exitosamente en una actividad determinada, con énfasis en el modo de ser que el sujeto 
confi gura y proyecta, para desenvolverse en el mundo con una visión y una identidad 
propia. 

Se concluye de la búsqueda de las defi niciones de competencias que la mayoría de 
los autores (como Germán Darío Silva, Daniel Bogoya, María Cristina Torrado, Urcuyo 
Chevez, Silvia Cruz, Álvaro Losada, Heladio Moreno, Fabio Jurado, André Ouellet; 
instituciones como el ICFES, el MEN y la OIT y modelos como el Proyecto Tuning y el 
modelo australiano) hacen énfasis en unos elementos básicos dentro de este concepto:

Capacidad, competitividad, incumbencia, conocimiento, comprensión, habilidades, 
saber hacer en contexto, acciones interpretativas, acciones argumentativas, acciones 
propositivas, actitudes, aptitudes, valores, creencias, condiciones intelectuales, 
condiciones emocionales, saber, saber hacer, saber ser y saber emprender, entre otros, 
que se pueden resumir en tres grandes elementos: saber, saber hacer y saber ser.

La Universidad Católica de Oriente se ve en la necesidad de confi gurar su propia 
defi nición de competencias y clasifi cación de las mismas, en un modelo acorde con su 
fi losofía institucional. Como ya se dijo en el capítulo 1 de esta publicación, desde el Grupo 
de Investigación Pedagogía y Didáctica, en el marco del Proyecto Rediseño Curricular 
por Competencias, se propone el siguiente concepto: 

Se asume que la formación por competencias se orienta hacia la formación integral, 
hacia el desarrollo de las potencialidades humanas y profesionales de los ciudadanos, 
mediatizados por los aprendizajes signifi cativos, como resultado de un proceso 
de integración del conjunto de las actitudes (saber ser: valores, comportamientos, 
automotivación, iniciativa, trabajo colaborativo), los conocimientos (saber — saber: 
observar, explicar, comprender, analizar), y las aptitudes (saber-hacer: habilidades para 
emprender procedimientos basados en estrategias); que hacen a una persona capaz de 
interactuar e integrar el mundo académico con el mundo de la vida, cumplir un trabajo, 
resolver un problema particular, crear, innovar, realizar actividades (de la vida cotidiana, 
laboral y profesional), ejercer los derecho civiles y democráticos, y ejercer las relaciones 
interpersonales, interdisciplinarios e intersectoriales, entre necesidades personales y 
los procesos de incertidumbre.

A partir de esta defi nición de competencias se propone la siguiente clasifi cación:
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Se deben adquirir en la educación básica y media. Corresponden a lectura comprensiva 
y rápida, escritura, la expresión oral y matemáticas básicas. Son los conocimientos 
fundamentales para la vida. Le permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma 
lógica y utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo.

• Comunicativas: Capacidad para comunicarse con otros de manera efectiva. Son 
las habilidades que permiten entablar diálogos constructivos con los demás, 
comunicar puntos de vista, posiciones, necesidades, intereses e ideas; en general, 
comprender aquellas ideas que los demás ciudadanos buscan comunicar.

• Interpretativas: En general apuntan a la pregunta relacionada con el QUÉ y el CÓMO 
se manifi estan los fenómenos a estudiar. Encierra el problema de la descripción y 
la defi nición y supone el manejo de los conceptos para dar cuenta de los elementos 
básicos.

• Argumentativas: En general se refi eren a la pregunta relativa al POR QUÉ de los 
fenómenos en un ámbito del saber, así como a las causas de los procesos, de los 
hechos sociales e históricos, es decir a las relaciones de causalidad.

• Propositivas: En general se refi eren al uso dinámico de la teoría en su función 
predictiva. Por tanto, signifi ca la capacidad de imaginar estados futuros a partir 
de estados iníciales y de tendencias dadas para hallar fenómenos nuevos y 
encuadrarlos en fenómenos y tendencias conocidas. 

Competencias personales: 

Se refi eren a la orientación ética, el dominio personal, la inteligencia emocional y la 
adaptación al cambio. 

• Cognitivas: Capacidad de apropiarse de un conjunto de conocimientos a través del 
desarrollo, el monitoreo y la aplicación de procesos de pensamiento.

• Afectivas: Hacen referencia a madurez, simpatía, empatía, amor propio, carisma, 
éxito social, relación interpersonal, comunicación emocional. Implican juicios 
valorativos, donde se involucran los sentimientos, los valores, las diversas 
operaciones afectivas, así como los anhelos, las expectativas, las necesidades. 



ESTADO DEL ARTE SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR 

112

ESTADO DEL ARTE SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR 

• Comportamentales: Se refi eren al aprendizaje continuo, adquirir y desarrollar 
permanentemente conocimientos, destrezas y habilidades, con el fi n de mantener 
altos estándares de efi cacia.

Competencias específi cas: 

Son conocimientos especializados para realizar labores concretas propias de una 
profesión o disciplina que se aplican en determinado contexto laboral; tal sería el caso 
de la relación con pacientes o la elaboración de estados fi nancieros.

• Normatividad de cada programa
• Tendencias nacionales e internacionales

Competencias profesionales:  

Resultan de la integración de capacidades conceptuales (saber-saber), 
procedimentales (saber-hacer) y actitudinales (saber-ser) en el contexto del ejercicio de 
la profesión.

• Laborales: Son la articulación de conocimientos, aptitudes y actitudes en el 
mundo del trabajo. Con éstas el sujeto puede desempeñarse satisfactoriamente 
de acuerdo con una norma reconocida concertada con el sector productivo. 
Estas competencias se refi eren a la capacidad de una persona para aplicar sus 
conocimientos a la resolución de problemas relacionados con situaciones del 
mundo laboral, a su destreza para manejar ciertas tecnologías y para trabajar 
con información, así como a su capacidad para relacionarse con otros, trabajar 
en equipo, y a cualidades personales como la responsabilidad, la adaptabilidad, la 
honestidad y la creatividad.

• Investigativas: Aluden a la reconstrucción y el empleo de la capacidad para 
resolver problemas vinculados a la indagación sistemática de un sector de la 
realidad; incluyen búsqueda de información, formulación de preguntas, capacidad 
de observación y de indagación e identifi cación de problemas relacionados con el 
objeto de estudio.

En síntesis, si bien es cierto el término competencia es polisémico, el concepto de 
competencia en educación plantea una red conceptual amplia que hace referencia a la 
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signifi cativo en diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), 
afectiva (saber ser, actitudes y valores). En este sentido, la competencia no se puede 
reducir al simple desempeño laboral, tampoco a la sola apropiación de conocimientos 
para saber hacer, sino que en ella está implicado todo un conjunto de capacidades 
que se desarrollan a través de procesos que conducen a la persona responsable a ser 
competente para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, 
laborales, productivas) por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un 
problema dado dentro de un contexto específi co y cambiante. 

Así, la formación integral se va desarrollando poco a poco, por niveles de complejidad 
en los diferentes tipos de competencias: básicas o fundamentales, genéricas o 
comunes, específi cas o especializadas y laborales. Competencias que deben responder 
a las necesidades del sector productivo, que plantea los requerimientos del profesional 
competente y competitivo.

Entonces, la persona formada por competencias aporta un conjunto de cualidades 
y comportamientos plenamente identifi cables en dos áreas: un conjunto de aptitudes 
expresadas en habilidades y un saber hacer en desempeños específi co; y la segunda 
área compuesta por actitudes, valores y comportamientos, que expresan un saber ser 
y saber convivir.

A modo de conclusión, para ir educando desde los niveles básicos en competencias 
y poder evaluarlas, el maestro debe comenzar por romper los muros divisorios entre 
el conocimiento cotidiano o común, el conocimiento académico y el conocimiento 
científi co. Para formar al estudiante por competencias en la vida y para la vida, en 
primer lugar son necesarias su voluntad, compromiso y motivación para aprender, de 
tal forma que perciba un gusto por aprender y comprender con claridad la utilidad y 
el benefi cio de un determinado aprendizaje para su propia vida y para su desarrollo 
personal; en segundo lugar, el currículo y el plan de estudios deben orientar este proceso 
al jerarquizar los contenidos (conocimientos) de mayor trascendencia, las habilidades 
(aptitudes) y los valores (actitudes) que se proyecta formar; en tercer lugar, es esencial 
que cada docente tenga claridad conceptual para lo cual debe formarse como educador 
y pedagogo.

Elementos a tener presentes para la construcción de un modelo de diseño curricular 
por competencias para los programas de la UCO a partir de las experiencias analizadas.



ESTADO DEL ARTE SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR 

114

ESTADO DEL ARTE SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR 

Dado el contexto actual de la globalización en donde la sociedad está basada en 
el conocimiento, el currículo universitario adquiere un gran signifi cado, en tanto que 
se debe considerar como una serie estructurada de conocimientos y experiencias de 
aprendizaje tendientes a propiciar formas de sentir, pensar y actuar en quienes transitan 
por él, frente a los problemas que plantea la vida personal, social y la incorporación al 
trabajo.

La Universidad Católica de Oriente concibe el currículo como algo inacabado, el cual 
debe ser abordado de manera sistémica y por lo tanto debe responder a la necesidad 
natural de actualizarse. Esta concepción del currículo implica una formación centrada 
en el desarrollo de competencias, lo cual plantea la renovación de la planifi cación, 
facilitación y evaluación del aprendizaje, en donde los docentes y los estudiantes 
adquieren nuevos roles.

Frente a lo anterior, la Universidad asume el reto de lograr una formación y un proceso 
de enseñanza aprendizaje que esté en consonancia con los nuevos tiempos, por lo tanto 
aborda el conocimiento que le es propio a cada profesión o disciplina desde diferentes 
dimensiones: la epistemológica (naturaleza del conocimiento), la social (relación de 
la disciplina con los problemas sociales), la curricular y pedagógica (implicaciones del 
conocimiento y de lo social en la formación de los estudiantes); adicionalmente en la 
formación por competencias se debe tener presente la dinámica entre los componentes 
académico, investigativo y laboral. Esta dinámica permitirá, por un lado, la materialización 
del papel activo del alumno como responsable de su propio aprendizaje y, por otro, una 
mayor integración con el mundo laboral.

Tener en cuenta las anteriores consideraciones permitirá el diseño curricular basado 
en competencias de los programas de la UCO como una propuesta incluyente, holística 
e integradora, que propenderá por una formación integral, encaminada a formar no 
sólo en el aspecto académico de la disciplina sino también en todas las dimensiones 
humanas (el saber, el saber hacer y el saber ser), dotando así de sentido el postulado 
misional de la Universidad.

Una vez hecha una revisión de algunas experiencias sobre el diseño curricular basado 
en competencias de universidades tanto nacionales como del extranjero, se retoman 
algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el modelo adoptado por la 
Universidad:
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contar primero con la decisión institucional de modernizar los currículos. Dadas 
las transformaciones que implica adoptar este modelo, en dicho proceso las 
universidades crearon unos comités curriculares de carácter multidisciplinario y 
participativo. Una vez adoptada la decisión se debe establecer una metodología 
que haga posible la realización del proyecto. Las experiencias analizadas muestran 
de manera general las siguientes etapas de desarrollo del proyecto: incorporación 
del proyecto de modernización curricular a los planes de estudio, implementación, 
desarrollo y evaluación del proyecto.

• El anterior proceso debe contar con la participación activa de toda la comunidad 
educativa. Para lograr esto se debe defi nir una serie de estrategias que van desde 
la capacitación (sobre el modelo y sobre estilos de aprendizaje y la aplicación 
de estrategias didácticas) hasta el acompañamiento mediante asesorías 
personalizadas para lograr la transformación de los currículos. 

• Las universidades que adoptaron una formación basada en competencias 
empiezan el proceso mediante una evaluación de la pertinencia del currículo; esta 
revisión y evaluación curricular permiten una refl exión que concluye en determinar 
que los modelos curriculares que hasta el momento se venían implementando 
eran tradicionales, encontrándose en ellos una estructura estática, infl exible, 
enciclopédica, centrada en el docente y con muy pocos espacios de efectividad. 
La revisión y evaluación de los currículos se convierte en un insumo requerido 
para replantear la organización de los contenidos del plan de estudio, dado 
tradicionalmente en asignaturas y materias.

• El proceso de refl exión y revisión curricular debe partir de un análisis documental 
y contextual que permita reconocer las tendencias imperantes en la educación 
superior, tanto en el ámbito nacional e internacional, y, además, se debe tener 
como referente la identidad y la naturaleza de cada institución.

• Una vez realizada la revisión y evaluación del currículo, los referentes a tener 
en cuenta para el diseño curricular son los componentes de la intencionalidad 
formativa (objetivos de formación y perfi l de egreso) y de esta manera defi nir 
las competencias a desarrollar; en este punto es necesario tener presente que 
la competencia no proviene solamente de la aprobación de un currículo basado 
en objetivos cognitivos, sino de la aplicación de conocimientos en circunstancias 
prácticas.
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• Se sugiere que es más conveniente defi nir un perfi l de egreso, dado que:

Al respecto, es necesario considerar que un egresado con el conocimiento de que 
dispone al terminar un programa académico no estará en capacidad de asumir con plena 
competencia todos los campos que se señalen. Lo que es fundamental es precisar que 
el potencial de formación que aporta la carrera permitirá asumirlos progresivamente 
mediante la necesaria cualifi cación que conlleva el ejercicio profesional o disciplinario 
(Larraín y González, 2005).

• Con respecto a la concepción curricular existe un consenso de que los modelos 
curriculares estén inspirados en los fi nes, principios y misión de cada universidad, 
orientados en una educación superior de calidad. Se busca la formación de 
profesionales con valores éticos y morales, con sentido estético, capaces de disfrutar 
de la belleza creada por la humanidad a través de las diversas manifestaciones 
artísticas, comprometidos con el desarrollo sostenible de las regiones y del país, 
respetuosos de la naturaleza y orientados hacia la búsqueda libre y creativa del 
conocimiento. 

• La concepción curricular que identifi ca la intencionalidad educativa se expresa en 
todos los actos pedagógicos (métodos docentes, clima organizacional, relación 
profesor estudiante, tipo de aprendizaje, etc.); además se deben tener en cuenta 
los requerimientos prospectivos de la sociedad y del entorno productivo.

• Posteriormente se procede a diseñar la estructura curricular y se defi nen 
las prácticas pedagógicas (las cuales deben estar orientadas a implementar 
metodologías activas de aprendizaje que fomenten el trabajo independiente 
del estudiante y permitan desarrollar capacidades y atributos personales) y las 
estrategias de gestión del currículo.

• En el trabajo que realizaron las diferentes universidades en el diseño curricular para 
trabajar por competencias se puede notar que existe coincidencia en el desarrollo 
de tres grandes ciclos de formación, a saber: ciclo básico, ciclo formativo y ciclo 
profesional; y, además, los currículos deben caracterizarse por ser dinámicos, 
contextualizados, integradores, pertinentes, fl exibles, transformadores y 
relevantes.

• Los componentes que se deben incluir en el diseño curricular son los siguientes:
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117- Objetivo de formación integral del profesional
- Perfi l profesional
- Competencias principales por desarrollar
- Sistematización de las competencias por niveles
- Escenarios de actuación
- Ocupaciones profesionales
- Matriz curricular
- Asignaturas optativas
- Asignaturas de libre opción
- Distribución de créditos

Etapas comunes de las metodologías propuestas

Socialización Implementación Desarrollo y evaluación en 
el aula de clase

En esta primera fase se pre-
senta el proyecto a todas las 
unidades académicas, con el 
fi n de socializarlo y ajustarlo 
o modifi carlo con base en las 
recomendaciones y comenta-
rios de la comunidad acadé-
mica y, además, acordar los 
mecanismos para su incorpo-
ración a los planes de estudio 
y la reestructuración de los 
mismos. 

En esta fase se realizan los 
procesos de reestructuración 
de los programas académi-
cos, teniendo en cuenta los 
componentes de la estructu-
ra curricular establecidos (bá-
sico, formativo y profesional), 
así como también la integra-
ción de los lineamientos esta-
blecidos como orientaciones 
y objetivos de formación de 
los programas académicos. 

El objetivo es incorporar los 
propósitos y competencias a 
los procesos pedagógicos en el 
aula de clase. En este punto, los 
principales actores y ejecuto-
res son los profesores, quienes 
con sus estudiantes lo harán 
realidad a través de sus prácti-
cas pedagógicas en el queha-
cer cotidiano de la docencia. 
En esta etapa se contemplan 
como estrategias esenciales: la 
capacitación docente, una nue-
va socialización del proyecto, 
el diseño y mejoramiento de 
sistemas de apoyo a la nueva 
orientación curricular y el dise-
ño y perfeccionamiento de sis-
temas de información que per-
mitan el ajuste y mejoramiento 
continuo.

La fi gura 7 sugiere el proceso para llevar a cabo la revisión y evaluación curricular de 
los programas:
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Figura 7. Proceso de refl exión y revisión curricular

Desde el socio-interaccionismo, el currículo tiene la pretensión de construir un 
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119proyecto educativo que, además de desarrollar las habilidades del pensamiento, 
proporcione los conocimientos para que los educandos conozcan y comprendan su 
realidad para transformarla. Es una concepción curricular donde el hacer de la escuela se 
centra en los procesos de enseñanza - aprendizaje que se vierten en la transformación 
de las condiciones de vida de la comunidad.

Aquí se considera el currículo como algo heterogéneo, dado que cada institución, cada 
grupo social, cada comunidad local, es un mundo diverso donde intervienen múltiples 
variables. Se llega así a un currículo que se constituye en un proceso de investigación al 
interior de la misma institución educativa, donde interactúan educandos, educadores, 
directivos y comunidad. Currículo que se edifi ca sobre problemas específi cos de la realidad 
educativa, familiar, social, política, cultural, económica, religiosa… para convertirse en 
agentes de transformación social. En un currículo así concebido, el docente no es tan 
sólo un transmisor de conocimientos que se piensa como sujeto de saber pedagógico, 
sino que es un cuestionador de su práctica, la confronta con teorías y la modifi ca; además 
es un acompañante del proceso de autoformación de los educandos.

Desde este enfoque, el reto para la institución es desarrollar las habilidades 
académicas, de pensamiento, humanas y éticas de los individuos para hacerles partícipes 
en el mundo de hoy, en el mundo de las ciencias. Entendido así, el estudiante es el centro 
del proceso y se formará en el “aprender a pensar”, en el “aprender a transformar” y en 
el “aprender a construir”.

En este sentido, se puede afi rmar que el currículo diseñado por competencias se 
inscribe en un “modelo pedagógico desarrollista” (Pita, 2007) y puede establecer un 
diálogo abierto y permanente con concepciones del “currículo práctico”9, “el diseño 
curricular por procesos”10 y el “currículo para el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento”11. Al mismo tiempo, este currículo parte de presupuestos o premisas 
como los siguientes: los conocimientos previos; tener en cuenta aquello que el alumno 
es capaz de aprender por sí solo y aquello que aprende con la intervención de otras 
personas, como anota Vigotsky; y los aprendizajes signifi cativos. 

9  “El currículo práctico”, propone un currículo dinámico, mutable, donde la práctica busca desarrollar el entendimiento humano en la acción; 
donde la fi losofía, a través de los sistemas axiológicos, presta sus servicios a la formación de sujetos activos, capaces de tomar decisiones, 
de emitir juicios de valor…
10 Stenhause afi rma que el “currículo por procesos” genera estructuras de procedimientos, modelos de descubrimiento más que técnicos de 
instrucción. Ello implica la participación de docentes y estudiantes y que interactúen en el desarrollo de los encuentros de saber para construir, 
crear, facilitar, liberar, criticar, preguntar y refl exionar.
11 Eisner y Vallance hablan sobre “el currículo para el desarrollo de habilidades del pensamiento; se refi ere al refi namiento de los procesos 
intelectuales, que apuntan al desarrollo de los procesos intelectuales y el desarrollo de los procesos cognitivos que pueden ser aplicados a 
los aprendizajes.
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El currículo en cuanto proceso sistémico12 implica circularidad en las relaciones que 
se entretejen entre los diferentes actores que participan del proceso educativo; exige 
pensar en dinámicas renovadas en la organización de objetivos, principios pedagógicos, 
plan de estudios y prácticas educativas (Faundez, 2003). Se refi ere al conjunto como 
totalidad, es decir, a la organización del centro educativo, las relaciones pedagógicas y 
culturales que se establecen, los objetivos, los contenidos, la metodología y las culturas 
de los sujetos del proceso educativo (Sánchez, 1997). Así, el currículo como un todo es 
más que la suma de sus partes (totalidad /no sumatividad), puesto que no depende sólo 
de las individualidades de la comunidad educativa sino de las relaciones que mantiene 
entre ellos. De igual manera, es un sistema que implica cierta estructuración del tiempo 
y del espacio basado en un sistema de relaciones sociales (ente estudiantes y docentes, 
entre iguales, entre la institución educativa y el medio ambiente). Al hacer referencia 
a los espacios y tiempos, se entiende, entre otros, la elaboración de programas que 
contengan objetivos determinados y estrategias múltiples para lograrlos, pero también 
se hace referencia a las evaluaciones críticas permanentes, a fi n de verifi car si los 
participantes se apropian de los conocimientos indispensables para su formación.

El currículo, en cuanto proceso de investigación, ha de poseer características que le 
den rigurosidad científi ca, epistemológica y pedagógica; éste debe tener, entre otras 
características: la pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, 
transversalidad; ser fl exible, práctico, integral, complejo, dialógico, pertinente y 
democrático.

- La pluridisciplinariedad: esta característica del currículo le permite al sujeto educativo 
enriquecer el objeto u objetos de estudio por la convergencia de varias disciplinas. 
De igual manera, le permite a la institución abordar las múltiples problemáticas 
educativas y formativas desde diversas disciplinas. Esta dimensión del currículo 
llama la atención de las instituciones educativas para que despierten en sus 
educadores la capacidad de descubrir relaciones causales, establecer categorías y 
prioridades, determinar correlaciones, y de posibilitar que el estudiante desarrolle 
una actitud investigativa.

12 Soportado en la Teoría General de Sistemas concebida por Bertalanffy en la década de 1940, con el fi n de constituir un modelo práctico 
para conceptualizar los fenómenos que la reducción mecanicista de la ciencia clásica no podía explicar. En particular, la teoría general de 
sistemas parece proporcionar un marco teórico unifi cador tanto para las ciencias naturales como para las sociales, que necesitaban emplear 
conceptos tales como “organización”, “totalidad”, globalidad e “interacción dinámica; lo lineal es sustituido por lo circular, ninguno de los cuales 
era fácilmente estudiable por los métodos analíticos de las ciencias puras. Lo individual perdía importancia ante el enfoque interdisciplinario. 
Bertalanffy introdujo conceptos fundamentales como relación e interacción y defi nió sistema como un conjunto de elementos interactuantes 
entre sí, presuponiendo de esta manera la existencia de una interdependencia entre las partes y la posibilidad de un cambio, a través de la 
reversibilidad de la relación.
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aquel que sobrepasa el pensamiento disciplinar, tal como se afi rma en el 
contexto de las disciplinas particulares. Un conocimiento no puede considerarse 
como interdisciplinar mientras permanezca cerrado dentro de una perspectiva 
epistemológica particular y se contente con ampliarla. A la hora de hablar de 
la interdisciplinariedad, afi rmaremos con Nelson López, que esta vista desde la 
macrodimensionalidad del conocimiento se convierte en un referente determinante 
del currículo; que es fundamentalmente un proceso y una fi losofía de trabajo que 
se “activa” a la hora de enfrentarse a los problemas y cuestiones que preocupan 
a nuestra sociedad; además que es un proceso nunca terminado y que de ahí que 
deba ser permanentemente buscado.

- Flexibilidad: el desarrollo científi co, el avance tecnológico creciente, la aplicación 
de nuevos métodos y sistemas, generan como necesidad correlativa permanentes 
procesos de transformación en la educación y por consiguiente en los currículos, 
considerando el conocimiento como un interrogante permanente que no da lugar 
a paradigmas fi jos; la ciencia es aparadigmática, debe estar abierta siempre a la 
realidad y a la crítica. Esto signifi ca que el currículo no es estático sino que está 
permanentemente abierto al cambio, pues con ello el resultado del proceso no se 
encontrará descontextualizado, por lo tanto se puede desarrollar en situaciones 
diversas, permitiendo la adaptación a diferentes realidades y necesidades.

El desarrollo de currículos fl exibles desde la perspectiva de las competencias dinamiza 
estructuras y conceptos curriculares como: los créditos, los tiempos independientes del 
estudiante, las horas de dedicación del docente, las temáticas electivas y optativas, etc. 
Aunque no podemos olvidar que este proceso de fl exibilidad exige un gran esfuerzo 
de inversión por parte de la institución, el colectivo académico está en la obligación de 
repensar y resignifi car la propuesta curricular articulada a temas relativos a la diversidad, 
la diferencia, los límites, la identidad, la equidad, los problemas de la sociedad del 
conocimiento, la organización y la estructura institucional (Díaz, 2002).

- Pertinencia: consiste en aproximar la enseñanza a la vida, al entorno natural y 
humano, al mundo del trabajo. En pocas palabras, la pertinencia logra establecer 
el puente entre necesidades e intereses de aprendizaje y objetos de saber. El 
currículo debe responder, por tanto, a las necesidades académicas, científi cas, 
tecnológicas, económico-laborales, ideológicas y culturales que la concepción 
educativa adoptada señala como su misión y las tendencias del desarrollo del 
saber.
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- Practicidad: el currículo debe propiciar el principio de vinculación de la teoría y 
la práctica, persiguiendo proporcionar al sujeto educativo conocimientos teóricos 
vinculados en la práctica. Lo anterior signifi ca que el proceso de aprendizaje tiene 
que estar fuertemente integrado a la práctica cotidiana de los educandos. En 
este sentido, no se trata de crear experiencias artifi ciales sino tomar en cuenta 
que los educandos pueden extraer conocimientos a partir de la refl exión de su 
experiencia y del enriquecimiento teórico o bien para cualifi car técnicamente su 
hacer. Conocimiento que no vincula lo teórico con lo práctico es un conocimiento 
vacío. Por tanto, el proceso educativo tiene como fi nalidad construir conceptos, 
no aprenderlos de memoria, convirtiéndose en algo meramente instrumental; la 
apropiación, análisis, síntesis, relación, deducción, comparación, argumentación y 
reconstrucción de los textos hace del proceso de conocimiento un acto creativo 
de sumo valor para el desarrollo del sujeto educativo y de sus comunidades, sin 
olvidar que la educación, si bien es cierto debe ser pragmática, también debe ser 
conceptual. 

 
- Integralidad: nuestros currículos operacionalizados inicialmente en un plan 

de estudios no son más que una sumatoria de cursos agregados que difi cultan 
el establecimiento de una síntesis ordenadora de la realidad. Esto signifi ca que 
el saber no se puede seguir construyendo en forma parcelada. Por el contrario, 
se tiene que construir desde la interdisciplinariedad y desde la integralidad 
epistemológica de tal manera que se dé lo que Edgar Morin denomina “La 
conjunción de conceptos que se combaten entre ellos”. Además, como lo plantea 
Rafael Rodríguez Rodríguez, el currículo es un proceso de investigación, que en 
un ciclo de permanente interacción recoge al individuo (formación integral) a 
su contexto (formación integrada) y la relación entre el individuo y su contexto 
(formación integradora) para mejorar los aprendizajes en la formación de una 
persona, tres elementos de trascendental relevancia para la construcción de la 
integralidad curricular.

- La complejidad: la complejidad del pensamiento requiere una “reforma” de éste 
por cuanto nuestros esquemas mentales tradicionales no nos han habituado 
a considerar la dialógica de lo simple y de lo complejo, de lo separable y de lo 
no-separable, del orden y del desorden; así, la integralidad del conocimiento 
nos enseñará a reaprender a ver, a concebir, a pensar, a actuar. Desde esta 
característica, el currículo permite evidenciar los procesos de reaprendizaje 
y desaprendizaje de estudiantes y maestros. El currículo debe enfrentar la 
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una inteligencia general apta para referirse, de manera multidimensional, a lo 
complejo, al contexto en una concepción global.

- La dialogicidad: esta característica del currículo contempla la pluralidad de 
dimensiones de la interacción humana y se basa en el diálogo igualitario; transforma 
las relaciones entre el sujeto que aprende y el conocimiento, entre el estudiante y 
el mundo que le rodea (Vigotsky, 1995).

- Democrático: esta característica del currículo es entendida como la vinculación 
real, activa y organizada de los miembros de un grupo social (comunidad 
educativa) que se reconoce como voluntad común para enfrentar colectivamente 
las condiciones de su comunidad y en la cual la mayoría de los miembros de dicho 
grupo toman parte en las decisiones y tienen poder para llevar a cabo cambios que 
afecten sus condiciones de vida, a partir de la identifi cación, análisis, aprehensión 
y transformación de la realidad; con sentido crítico, refl exivo y hacia un adecuado 
desarrollo humano integral, tanto individual como colectivo. Es necesario crear y 
organizar un currículo democrático que propugne por una sociedad democrática, 
solidaria e incluyente.

La propuesta encaminada a la construcción de un currículo transversal y 
transdisciplinario plantea la posibilidad de cambiar de métodos y de lógicas en forma 
contundente, para afrontar la incertidumbre y la complejidad de la que nos habla 
Edgar Morin en Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Según Moreno 
Castañeda (1997), la transversalidad consiste en una manera de lograr una educación 
institucional más ligada a la vida, y una vida social más educativa. Ello exige ubicar la 
transversalidad en perspectiva global, que incluye los diferentes intereses surgidos de 
diversas lógicas. Cuando se habla de transversalidad académica y curricular, se involucra 
la lógica de la escuela, y también de otras dinámicas culturales de la sociedad (familia, 
trabajo, política, deporte, etc.).

La Universidad entiende y se esfuerza por asumir el currículo como proceso 
transversal, como sinónimo de apertura y fl exibilidad; en esta medida se promueve la 
interrelación de las áreas curriculares, avanzando en la posibilidad de superación de la 
fragmentación del conocimiento; se favorece la vinculación universidad – comunidad; 
se facilita la circulación y el conocimiento de información relevante para la toma de 
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decisiones; se promueve el desarrollo de formas de participación democráticas y se 
abren espacios de refl exión crítica.

De igual manera, hablar de transversalidad necesariamente nos conduce a la 
transdisciplinariedad, entendida como un nuevo enfoque cultural y científi co cuyo 
propósito fundamental es determinar la naturaleza y las características de la información 
que fl uye en las diferentes ramas del conocimiento, para así crear una nueva lógica que 
permita la interacción entre especialistas de las diferentes ramas del conocimiento y 
la comprensión del mundo actual (CIRET. Centro internacional de investigaciones y 
estudios transdisciplinarios con sede en París). 

Ahora bien, el currículo entendido en este sentido le da la posibilidad a la Universidad 
de transversalizar los procesos educativos de los estudiantes desde dos dimensiones: 
en primera instancia, la formación integral de las personas, basada en los principios y 
valores del humanismo cristiano, y formar hombres y mujeres grandes que se distingan 
por su actitud constante de búsqueda de la verdad por los caminos de la fe y de la ciencia, 
y la voluntad de procurar con sus conocimientos, valores, habilidades y destrezas la 
solución a necesidades y problemas sociales; en segundo lugar, la formación de las 
personas en los aspectos ético, moral, social, científi co y empresarial para la formación 
de profesionales íntegros que puedan ser líderes honestos y comprometidos con la 
verdad, enemigos de la corrupción y del abuso de poder, defensores de la vida y de 
los derechos humanos, constructores decididos de una sociedad en paz y amantes del 
conocimiento, la investigación y la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 
formadora de futuras generaciones. 

Por ello se debe entender el currículo como un proceso de desarrollo social 
permanente; un currículo que se construye desde las problemáticas cotidianas, que 
proporciona contenidos y valores para que los alumnos mejoren la sociedad, para que 
vivan un proceso de liberación constante, donde hay que formular alternativas de acción 
en situaciones reales. También se piensa en un currículo como herramienta en la que el 
profesor se convierte en un investigador en el aula de su propia experiencia pedagógica; 
además, en un facilitador y estimulador de experiencias, que a través de la ciencia y el 
conocimiento, en un trabajo conjunto, contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad.

Para lograr esto se requiere un alto grado de participación, para que la comunidad 
y, de manera particular, los estudiantes sientan el currículo como propio, porque lo 
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sentir y fundamentalmente desde su querer. Queda claro que el currículo en su diseño 
y construcción no es un evento más, aislado y sin sentido. Es un anhelo, un ideal, es 
un sueño que se va haciendo realidad en el día a día de los sujetos educativos y de la 
institución educativa. Sólo así el currículo puede ser pertinente, útil y signifi cativo en su 
desarrollo. Este es el carácter esencial del currículo que propicia la acción investigativa, 
el trabajo en equipo, la refl exión, la innovación, la solidaridad y la autonomia.

La propuesta curricular demanda principios pedagógicos o cambios de paradigmas 
que demandan pasar de:

- la enseñanza al aprendizaje,
- los contenidos a las competencias, 
- del discurso docente al diálogo y a la discusión argumentada, 
- del solo trabajo en el aula a las múltiples mediaciones de aprendizaje,
- de una actitud receptiva a una activa, dinámica e investigativa de los estudiantes,
- de exámenes memoristas a una evaluación abierta, principalmente del 

conocimiento y de las competencias, 
- del trabajo individual al trabajo cooperativo y tutorial, 
- del maestro o maestra conferencista que impresiona con el lenguaje, al desarrollo 

de una práctica pedagógica propiciadora de una construcción fl exible e 
intersubjetiva.

Por último, y como cierre de este acercamiento al concepto de currículo, queda claro 
que éste debe superar los componentes mínimos de planes y programas de estudio, 
horarios, promoción y evaluación de estudiantes, desarrollos temáticos, estrategias 
metodológicas y didácticas. El currículo va más allá: debe ser una acción envolvente 
que reconozca la integralidad del sujeto y de la comunidad; debe ser un currículo para 
la vida y para vivir, más que un currículo para la institución (como estructura, como 
organización). Además, se hace necesario repensar y resignifi car nuestros currículos, y 
con él las concepciones que se tienen de sociedad, de conocimiento, de enseñanza y de 
aprendizaje, de maestro, de formación y de institución educativa (Arias, Ríos y Gómez, 
2006).

La evaluación en el modelo pedagógico

Con base en el modelo pedagógico, la comunidad educativa de la Universidad Católica 
de Oriente asume la evaluación como una condición que permite la promoción humana 
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desde la lógica del ejercicio de la evaluación del aprendizaje, del currículo y de la misma 
institución. Desde esta perspectiva la evaluación debe ser cualitativa y cuantitativa.

En el paradigma cualitativo lo fundamental para que haya éxito es la atención a los 
procesos y a las causas y factores concomitantes, antes que a la determinación de 
los productos y resultados que sólo vienen a ser una consecuencia. En este sentido, 
la evaluación no está al fi nal de una actividad; es un proceso permanente, continuo y 
valorativo del quehacer de todos los estamentos de la comunidad educativa, dado que 
éste es cambiante y dinámico.

La evaluación cualitativa entiende la necesidad que existe de hacer ajustes 
permanentes, reediciones, esfuerzos y complementaciones constantes. Se vuelve 
arte, más que técnica; reconoce que no hay procedimientos ni instrumentos infalibles 
sino multiplicidad de formas y maneras de propiciar juicios de valor que permitan el 
posicionamiento ético de los actores de dicho proceso.

La evaluación cualitativa es descriptiva y explicativa de los factores que intervienen en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, de desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotriz, 
axiológicos, estéticos, políticos y sociales. En fi n, de todos aquellos procesos que se 
tensionan a la formación integral para propiciar el aprender a aprender, el aprender a 
vivir en comunidad, el aprender a hacer y el aprender a ser dignamente.

En esta lógica cobran importancia los procesos, los indicadores que enseñan que 
aquellos se han dado o no, y todas las formas que explicitan las condiciones de desarrollo 
a escala humana. Para eso se deben asumir las instancias de la evaluación cualitativa, 
como la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, descritas anteriormente.

Estas tres dimensiones de la evaluación no admiten la unidad de instrumentos de 
evaluación y abogan por un pluralismo de acuerdo con el contexto, los procesos y las 
características individuales y grupales según las realidades socio-políticas y culturales 
que defi nen el contexto de la comunidad educativa.

Por su parte, en el paradigma cuantitativo lo fundamental es la medición. Las 
escalas numéricas se utilizan para indicar que los estudiantes han aprendido. El modelo 
pedagógico tradicional recurre a este método para sustentar los juicios de valor que va 
a emitir. Este modelo está vigente en la educación superior y en la Universidad Católica 
de Oriente.
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que tenga como fi n el proponer los argumentos para la acción evaluativa, se retoman 
estos lineamientos con el afán de defi nir, en forma aproximada, la trascendencia de la 
evaluación en el ámbito educativo.

 
Dada la naturaleza del modelo pedagógico, estos lineamientos se refi eren a una de 

las tres dimensiones de la evaluación: la que hace alusión a los procesos de aprendizaje. 
Sin embargo, no se deja de reconocer que unidos a éstos aparecen los procesos de 
evaluación que tienen que ver con la misma Institución (autoevaluación de programas e 
institucional) y con el currículo.

En este sentido, la evaluación es tridimensional y la evaluación del componente 
“aprendizaje(s)” es afectada por la evaluación institucional y por la evaluación curricular, 
elementos éstos que se deben conceptualizar en el Proyecto Educativo Institucional.

En la Universidad Católica de Oriente se tiene presente, respecto al proceso de 
la evaluación, que ésta es una práctica compleja que hoy es reconocida como factor 
privilegiado para revisar y valorar críticamente los procesos de enseñanza y los procesos 
de aprendizaje.

La complejidad de esta práctica profesional hace pensar que en la actualidad no hay 
consensos y acuerdos acerca de la evaluación, que permitan la absolutización de las 
posiciones académicas. En este contexto el tema de la evaluación remite, a su vez, al 
aprendizaje, el método, la metodología, las formas didácticas, el modelo pedagógico 
institucional, las relaciones maestro-estudiante, la misión, la visión, la fi losofía, entre 
tantos elementos institucionales que se pueden identifi car.

A continuación se presentan algunos elementos teóricos sobre la evaluación de los 
procesos de aprendizaje:

Evaluar no es una acción esporádica o circunstancial de los educadores o de las 
mismas instituciones, sino que es algo que está presente en la práctica pedagógica. 
En consecuencia no puede separarse del contexto cotidiano de la enseñabilidad, pues 
la evaluación no es ni un momento ni un tiempo determinado, aunque se propongan 
tiempos para generar el proceso de valoración. En este sentido, se asume que la 
evaluación es un proceso continuo que tiene por objeto la persona en su condición de 
integridad y de integralidad.
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En la Universidad Católica de Oriente se considera que, al evaluar, lo único que interesa 
no son las técnicas ni las formas de recoger la información. Lo que llama la atención 
al generar esta acción tan compleja y delicada es la claridad ética y moral del “juicio” 
valorativo constituido desde la perspectiva de la coevaluación, la heteroevaluación y la 
autoevaluación, instancia triádica que constituye lo ético de tal acción y comportamiento.

En este contexto, la acción de juzgar valorativamente acerca del objeto de trabajo, 
que en el caso de la universidad es la persona humana y su dignidad, depende mucho 
más de la claridad de los criterios (saber lo que conviene en ese momento del desarrollo 
humano a cada estudiante) y de la claridad de los fi nes que sustentan los principios de la 
fi losofía institucional, además de la visión, misión y principios constituyentes del modelo 
pedagógico dado que en éstos se integran las razones de ser de la acción educativa.

Desde la perspectiva del desarrollo humano como fi n de la educación, la Universidad 
Católica de Oriente ha considerado importante proponer la evaluación como una vía 
que permite la valoración de los actos educativos en pro de la formación integral de 
los estudiantes, lo mismo que en pro del mejoramiento de la calidad de la educación 
y, por consiguiente, en pro de la búsqueda del desarrollo socio-político-cultural de la 
comunidad local, regional y nacional.

Dentro de este enfoque, la evaluación puede entenderse como una estrategia que 
permite alcanzar y analizar sistemáticamente la “información” de retorno sobre los 
procesos de desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Estos procesos deben estar 
elaborados sobre los fi nes y principios que sustentan la educación superior en Colombia, 
además de los defi nidos en el orden institucional, tensionados éstos hacia el alcance 
de los logros propuestos para cada programa académico de los que administran las 
facultades en la Universidad Católica de Oriente.

La evaluación en la universidad tiende hacia la valoración de los procesos orientados 
al cultivo de cada dimensión humana, para alcanzar niveles cada vez más altos en la 
comprensión y orientación de dichos procesos y para las decisiones que resulten 
adecuadas y oportunas dentro del quehacer pedagógico. Así entendida, “la evaluación 
es un elemento fundamental del desarrollo humano, en las dimensiones de lo personal 
y lo colectivo; es un elemento básico en las relaciones con el mundo” (León, 1997).

Para la Universidad Católica de Oriente la evaluación se torna en un proceso vital de 
comunicación y orientación de la formación integral de los estudiantes y de todos los 
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129actores del acto educativo. De esta manera se propone superar el artifi cio del dolor 
y la angustia que generan todos los procesos evaluativos, en tanto las evaluaciones 
producen un ambiente un tanto artifi cial, tenso y muchas veces hostil. Por eso, según el 
modelo pedagógico:

- En la universidad evaluamos para comprender y orientar el proceso educativo, 
pero principalmente para que más allá de las “aulas de clase”, las personas y la 
misma comunidad tengan criterios de responsabilidad ética consigo y con sus 
semejantes.

- La evaluación debe brindar a nuestros estudiantes, de acuerdo con su edad y 
demás condiciones, oportunidades para: 

• Tomar conciencia, es decir, darse cuenta individual y colectivamente del 
momento que está viviendo.

• Comprender progresivamente que el desarrollo de la persona, la educación, la 
construcción de los conocimientos requieren el interés y la voluntad de cada 
uno.

• Disfrutar tanto de la identifi cación de los logros de cada programa como con 
el reconocimiento de los errores, de las limitaciones o de las metas todavía no 
logradas, los logros obtenidos que aumentan la motivación, porque verifi can 
que el progreso es posible.

• Analizar la utilización que tanto estudiantes como institución hacen de los 
recursos existentes en el medio.

• Descubrir la importancia de responsabilizarse, en la medida en que corresponde, 
de la orientación y el desarrollo del propio proceso educativo.

• Comprender los procesos de desarrollo humano que la educación debe cultivar, 
y detectar factores que los favorecen o los difi cultan.

• Participar responsable y activamente en la toma de decisiones, en cuanto a la 
propia vida, a la atención oportuna de las difi cultades y la propia promoción 
humana.



ESTADO DEL ARTE SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR 

130

ESTADO DEL ARTE SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR 

• Adquirir aprecio por la autoevaluación, por la coevaluación, por la 
heteroevaluación y por su práctica permanente.

• Hacer de la evaluación una vía que conduce a la formación ética y moral que a 
su vez permite el respeto por la diferencia y demás valores constitutivos del ser 
como persona en una dignidad humana.

• Descubrir que nuestro actuar tanto individual como colectivo afecta la realidad 
de cada cual.

• Construir o apropiarse de una concepción de valores como verdad, 
responsabilidad, justicia, solidaridad, entre otros, para poder participar de 
todas las acciones que propenden por un desarrollo comunitario con dignidad 
y respeto por la persona humana.

• Apreciar los juicios valorativos que hacen las personas siempre y cuando estén 
ajustados a los principios éticos y morales que los circunscriben como actos de 
formación integral.

La evaluación, orientada hacia las anteriores directrices, se caracteriza por ser un 
componente de los aprendizajes, por lo que en nuestra Institución debe ser congruente 
con diversos interrogantes: ¿qué se enseña?, ¿cómo se enseña?, ¿quién aprende?, 
¿cómo aprende?, ¿qué se evalúa?, ¿para qué se evalúa? De esta manera nuestro proceso 
educativo reconoce a cada estudiante como un sujeto integral, en tanto indaga por 
los contextos que lo enmarcan y lo considera el eje principal de la acción. Potencia 
también la participación de los equipos de trabajo de los educadores. Para la institución 
este punto es esencial para paliar el problema de la subjetividad de la evaluación, en 
la medida en que se defi nen objetos de saber que generan la excelencia académica, 
haciendo explícito qué tipo de aprendizajes se esperan y cómo se han de expresar.

Todo lo anterior permite afi rmar con Martha Lorena Salinas S. que: 

[…] los procesos de enseñanza, de aprendizaje, formativos e instructivos, no son 
mejores porque se evalúen los resultados al fi nal, sino que son mejores los resultados 
cuando son mejores los procesos señalados. En consecuencia, la evaluación como un 
fuerte instrumento de la didáctica opera sobre los procesos […] En síntesis, la evaluación 
debe incitar a un análisis de responsabilidades de todos los actores que intervienen en el 
acto educativo, que es a su vez pedagógico y didáctico (Salinas, 1998). 
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por objetivo fundamental la formación integral de los estudiantes. Esto signifi ca que 
dicha evaluación tiene una naturaleza educativo-formativa, lo cual obliga a considerar 
los principios que sustentan dicha evaluación.

La evaluación educativo-formativa está llamada a dinamizar la vida de los programas, 
mejorar los centros de enseñanza, mejorar los procesos de enseñanza, potenciar 
los procesos de aprendizaje implicando en ello a los diversos sectores que tienen 
responsabilidades y compromisos institucionales. Una evaluación que cumpla estas 
funciones debería asentarse en los siguientes presupuestos teóricos y metodológicos:

Ha de ser holística e integradora

La evaluación de los procesos de aprendizaje se debe ubicar en el marco pedagógico 
– espacial en el que los docentes desarrollan los procesos de formación. Esto signifi ca 
que la evaluación de los procesos de aprendizaje debe también refl ejar lo que es la 
institución, lo que en ella es el currículo y lo que en ella son todas las instancias de los 
sistemas y subsistemas que la integran y presentan como una unidad académica de 
formación profesional.

Esto signifi ca que la evaluación debe contextualizarse en el ambiente socio-
pedagógico en el que se concretan las ofertas y acciones educativo-formativas.

Tiene que estar contextualizada

Todo proceso evaluativo ha de tener presente las peculiaridades del medio social y 
académico en que se realizan. “El pasar de los planteamientos teóricos y de la generalidad 
al ambiente entorno de aprendizaje es esencial para el análisis de la mutua dependencia 
entre enseñanza y aprendizaje, y para relacionar la organización y la práctica de la 
instrucción con las reacciones inmediatas y a largo plazo de los estudiantes” (Parlett y 
Hamilton, 1985).

Toda evaluación debe ser coherente en un doble sentido: 

• epistemológicamente, y
• en relación con el objeto de saber que se evalúa
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Esto signifi ca que toda evaluación debe producir como efecto fundamental el 
conocimiento, por lo que una evaluación no pregunta por lo enseñado sino por el 
desarrollo de la creatividad del sujeto para proponer soluciones a los problemas 
planteados, los cuales se resuelven con las temáticas estudiadas. Esto permite plantear 
que “no se enseña para evaluar, sino para potenciar la creatividad de los estudiantes”.

Ha de ser eminentemente formativa

El conocimiento que se obtenga de la evaluación ha de usarse para hacer avanzar la 
acción educativa y aumentar la calidad de la enseñanza y por ende del aprendizaje.

La evaluación formativa exige, por lo tanto, que ésta sea desarrollada en el decurso 
de la acción educativa, estableciéndose un proceso de interacción permanente entre 
saber y protagonistas del mismo.

Ha de potenciar la participación y el trabajo colegiado 

En la enseñanza institucionalizada no sólo se producen relaciones interpersonales e 
intercambios entre estudiantes y docentes, sino que, además, existen otras instancias 
en la institución con la cual se presentan estas formas sociales. Así, la evaluación en 
estas dimensiones se asume como una posibilidad de construir colectivamente el saber. 
La evaluación debe atenerse a ese mismo principio de colegialidad y participación si no 
quiere convertirse en una imposición (real o fi cticia) de unos individuos sobre otros y 
perder, así, su potencial formativo.

Debe ser comprensiva y motivada

Todo proceso evaluativo debe propiciar en los evaluadores y en los evaluados formas 
de comprensión sobre sus avances o no en los procesos de aprendizaje. Esto invita y 
motiva para continuar o para generar retroalimentaciones sobre lo aprendido. ¿Qué 
signifi ca esto? Una respuesta a dicha cuestión es que se evalúa no para saber errores 
sino para identifi car logros y aciertos, situación que compete a todos los protagonistas 
del acto educativo.

Evaluación por competencias

La evaluación por competencias exige una metodología para interiorizar 
conocimientos, es decir, desarrollar la capacidad para aprender a aprender; adquirir 
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133habilidades y destrezas para ejecutar procedimientos, aprender a hacer; asumir actitudes 
y valores exigidos en el desempeño profesional y personal, aprender a ser.

La evaluación por competencias debe tener características como: ser formativa, 
continua, integral, sistemática, orientadora, cooperativa y fl exible; además, debe 
centrarse en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Evaluación de contenidos conceptuales
 
Los contenidos se pueden referir a datos, hechos y conceptos. Al evaluar los datos 

o los hechos, las respuestas deben ser exactas y ello se hace a través de actividades de 
evocación y reconocimiento. La evaluación de conceptos busca verifi car la comprensión 
de los mismos.

En este caso es importante proponer la elaboración de defi niciones, reconocimiento 
de las mismas, exposiciones, identifi cación y clasifi cación de ejemplos, aplicación de 
elementos teóricos a la solución de problemas, establecer relaciones entre conceptos 
de una misma área y de otras áreas.

Toda disciplina tiene unos conceptos básicos que deben ser comprendidos y 
aprendidos por los estudiantes que aspiran a ser profesionales de una disciplina en 
particular. Vacíos de orden conceptual difi cultan el desempeño en campos específi cos. 
Los maestros deben tener un especial cuidado para que los estudiantes comprendan 
los conceptos y los incorporen a su discurso. Deben indicar los términos básicos de la 
disciplina que enseñan y verifi car, a través de diferentes pruebas, que ellos han sido 
aprendidos.

Evaluación de contenidos procedimentales

Toda disciplina o ciencia tiene unos procedimientos que le son propios y que los 
estudiantes deben aprender a realizar de manera efi ciente.

Para verifi car si los estudiantes han adquirido las habilidades y destrezas necesarias 
para ejecutar procedimientos, se debe indagar si tienen el conocimiento de los 
procedimientos que realizan y para ello se formulan preguntas concretas o se los 
coloca ante situaciones problema para que opten por la aplicación de un conocimiento. 
Ejercicios donde deben elaborar objetos, maquetas, ilustraciones, mapas, son buenas 
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alternativas para evaluar estos aprendizajes y verifi car si se cumplen las especifi caciones 
de orden técnico que tienen casi todos los procedimientos.

Actividades que se pueden utilizar para evaluar el aprendizaje de procedimientos, 
son:

-  Selección de procedimientos para solucionar una situación problema
-  Aplicación de procedimientos a situaciones particulares
-  Generalización de procedimientos en diferentes contextos
-  Explicación en forma verbal o escrita de un procedimiento
-  Elaboración de modelos y maquetas
-  Corrección de producciones mal elaboradas o incompletas.

El maestro debe estar pendiente de cómo cada estudiante realiza el procedimiento.

Las habilidades y destrezas que adquieren los estudiantes se verifi can cuando ellos 
realizan los procedimientos con facilidad, rapidez y de manera precisa. Estos son los 
indicadores para evaluar esos aprendizajes.

Existe una relación estrecha entre los contenidos conceptuales y los procedimentales. 
Es el conocimiento el que se aplica a través de los procedimientos. Las aplicaciones ayudan 
a la comprensión de los conceptos. La práctica ayuda a la formación del pensamiento 
abstracto.

La refl exión ante los procedimientos realizados lleva a perfeccionarlos y a optimizarlos; 
por lo tanto, pueden llegar a la innovación o a la economía de tiempo, recursos y trabajo.

El modelo pedagógico tradicional le da más valor a lo conceptual, pero hoy el 
desarrollo tecnológico impone el dominio de conocimientos y procedimientos para 
llegar a proponer modifi caciones.

La técnica que predomina para evaluar procedimientos es la observación del 
desempeño de los estudiantes en la ejecución de tareas. Se deben elaborar pautas para 
valorar el trabajo de quienes aprenden y proceder según esas pautas.

Es urgente la elaboración de pautas concretas que permitan evaluar la aplicación de 
la teoría en la práctica de cualquier disciplina.
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La formación del ser debe constituirse en preocupación de los maestros en cualquier 
disciplina o profesión. Tanto la familia como la institución educativa no deben renunciar 
a la fundamentación en valores y a la formación de actitudes necesarias para interactuar 
en la sociedad y para garantizar la convivencia.

Las áreas, disciplinas y ciencias requieren formar actitudes y valores para desempeñarse 
en ellas y contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades, defi nir actitudes y 
valores en los campos de formación es la tarea del momento.

En el caso de la educación de los alumnos, las actitudes se ponen en evidencia a través 
de las acciones y de las manifestaciones verbales de las personas.

Las actitudes se evalúan a través de la información directa, de las escalas de actitud 
en las que se expresan el acuerdo o el desacuerdo, los cuestionarios donde se expresa 
cómo se actuaría ante una situación determinada.

En el caso de las actitudes, es más necesario defi nir los referentes para realizar la 
evaluación. Se deben tener presentes los componentes cognitivo, afectivo y conductual 
y las circunstancias que determinan la actitud, es decir, la situación personal, las otras 
personas y el contexto socio-cultural.

Lo cognitivo tiene relación con lo que saben y piensan los alumnos sobre la actitud que 
se enseña. Lo afectivo tiene relación con la preferencia, con los sentimientos respecto a 
la actitud; lo conductual tiene relación con la acción.

El proceso educativo debe tener preocupación por la formación de actitudes y 
valores. Después de que esto se logre los estudiantes tendrán altos desempeños. 

Métodos e instrumentos

•  Pareciera haber consenso en que los métodos e instrumentos de evaluación 
debieran ser distintos a los que se emplean para medir resultados académicos-
rendimientos, para concentrarse, más bien, en la medición de procesos. 

•  Las evaluaciones de proceso actitudes, creencias y valores son complejas y 
onerosas, que no se resuelven con el uso de instrumentos y métodos tradicionales. 
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•  Empleo de métodos variados: 

Área cognitiva: ensayos, pruebas, investigaciones escritas, historias orales

Área actitudinal: observación de videos, debates, discusiones, análisis de casos, 
entrevistas en profundidad, focos grupales, refl exión crítica.

 
Área procedimental: juego de roles, simulaciones, campañas, trabajo ciudadano 

comunitario.

Retos que enfrentan las instituciones educativas

El primer reto al que se enfrenta cualquier institución educativa de carácter superior 
es lograr un currículo y un proceso de enseñanza-aprendizaje que esté en consonancia 
con los nuevos tiempos. 

Cuando una institución siente que las metodologías ya no funcionan todo lo bien que 
deberían, se deben modifi car o encontrar otras alternativas. 

El problema es que éste no es un tema sencillo y no tiene una única solución. Las 
experiencias al respecto aún están lejos de arrojar soluciones satisfactorias. Lo que sí se 
sabe es que se necesita una formación centrada en el desarrollo de competencias, vale 
decir, una formación que no sólo busque transmitir conocimientos a los estudiantes sino 
que los haga capaces de integrar dichos conocimientos en un enfoque más amplio, que 
incluya las actitudes personales y valores humanos necesarios para todo profesional, de 
modo que sea capaz de realizar su trabajo con efectividad y superar los inconvenientes 
que éste pueda suponer. Asimismo, es necesario que la calidad de su trabajo sea medible 
y comparable sobre la base de estándares de calidad bien defi nidos.

Los currículos de las universidades están recargados de temas de conocimientos y 
casi no queda espacio para el tema de las competencias, que muchos consideran menos 
importantes o, incluso, obvias. 

La necesidad de interdisciplinariedad es otro reto importante a tener en cuenta. 
La imposibilidad de que una sola persona maneje los conocimientos necesarios para 
una empresa de relativa complejidad impone la imperiosa necesidad de trabajar en 
equipos, generalmente interdisciplinarios, para lograr el éxito. El especialista solitario 
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profesionales deben colaborar con especialistas de los más diversos campos del saber: 
humanistas, científi cos sociales, diseñadores, artistas, etc. El profesional que únicamente 
conoce su pequeña parcela del saber e ignora todo el resto corre en desventaja en esta 
arena. Por tanto, aun cuando la especialización sea necesaria y deseable, se deben 
formar profesionales que mantengan un ojo abierto hacia el resto del saber para que 
sean capaces de establecer puentes de comunicación con los demás especialistas.

Un reto relacionado con el anterior es el que impone la globalización, dado que ante 
los procesos de integración de las diferentes culturas y de las economías del planeta, se 
hace necesario la acreditación de las instituciones y las carreras profesionales, lo que 
genera ventajas que permitirán en el futuro el intercambio de servicios profesionales 
que los tratados internacionales requieren. 

Los docentes y directivos deben trabajar para que los planes de estudio, los métodos 
de enseñanza, los modelos de evaluación y, fi nalmente, cada una de las carreras que 
se ofrecen sean comparables a los estándares internacionales de acreditación, lo cual 
redundaría en grandes ventajas para los egresados, que gozarían de un campo de 
aplicación de sus especialidades mucho más amplio.

Los docentes deben tener una gran capacidad para crear, innovar, descubrir nuevos 
procedimientos, y optimizar recursos en sus diversos campos de especialización, sea 
en la actividad científi ca, tecnológica o humanística para renovar constantemente la 
docencia. 

Las universidades buscan actualmente brindar una formación que, aunque el 
conocimiento varíe radicalmente en pocos años, los alumnos siempre puedan volver 
sobre su formación científi ca básica para comprender esas novedades. Una formación 
que se basa sólo en conocimientos especializados desde los inicios de su educación 
superior estará condenada a permanecer anclada únicamente a lo que está vigente 
mientras se estudia, y a perder vigencia eventualmente cuando la ciencia y la tecnología 
avancen y se modifi quen.

Los problemas a los que se enfrentaron las universidades en este proceso es el 
exceso de la especialización en muchas áreas del saber desde etapas muy tempranas de 
la formación profesional. Esto con la pretensión de brindar una preparación profesional 
en el menor tiempo posible, descuidando los pilares teóricos y prácticos que deben 
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sostener una real preparación superior. En otras palabras, se busca enseñar el cómo sin 
enseñar antes el por qué ni el para qué; se busca mecanizar el saber y convertir al alumno 
en un autómata que conozca sólo su pequeño campo de aplicación, sin promover 
mayormente el desarrollo de actitudes fundamentales para un hombre de ciencias: el 
espíritu crítico, que nos lleva a cuestionarnos el mundo que nos rodea; la curiosidad, bajo 
cuyo acicate la humanidad no hubiera llegado a su actual desarrollo; y la imaginación, 
que, como fuente fundamental de ideas e intuiciones, es la base de todo progreso.

La educación, por tanto, no puede quedar a la zaga de los cambios que hoy revolucionan 
al mundo, sino que debe asumir el desafío y buscar preparar a los estudiantes para 
enfrentarlos profesionalmente con sabiduría.

No se puede seguir educando a los estudiantes con la idea de que pueden aprenderlo 
todo en nuestras aulas. Eso, sencillamente, ya no puede ser. Ahora más que nunca es 
patente aquella frase tan conocida de la sabiduría popular: “Nadie puede saberlo todo”. 
Se deben buscar nuevos métodos de docencia que, además de brindar conocimientos, 
busquen sobre todo formar profesionales capaces de aprender, capaces de continuar 
su educación en todo momento, capaces de recurrir a las fuentes de información y 
utilizarlas profesionalmente, con ética y responsabilidad. En pocas palabras, se debe 
formar ciudadanos para un mundo mejor (González, 2006).
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Instructivo

La Universidad Católica de Oriente, para efectos del proyecto rediseño curricular 
por competencias, asume un concepto ecléctico basado en su misión, visión,  modelo 
pedagógico y siguiendo a autores como Rómulo Gallego, Rita Laura Wattíez Franco y 
otros, Chevez Urcuyo, Fabio Jurado, Antanas Mockus y André Ouellet.

Gallego R. (2005), para expresar que las competencias son un proceso complejo 
que las personas ponen en acción–actuación–creación, para resolver problemas y 
realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboral–profesional), aportando 
a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser 
(automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo (con otros), el saber conocer 
(observar, explicar, comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño basado en 
procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los requerimientos específi cos del 
entorno, las necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía 
intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias 
de los actos y buscando el bienestar humano. Las competencias, en tal perspectiva 
están constituidas por procesos subyacentes (cognitivo –afectivo) así como también 
por procesos públicos y demostrables, en tanto implican elaborar algo de sí para los 
demás con rigurosidad.

ANEXO
Guías de la fase rediseño 

currícular por competencias
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Las competencias deben ser abordadas desde un diálogo entre tres ejes centrales: 
(1) las demandas del mercado laboral – empresarial profesional, (2) los requerimientos 
de la sociedad, y (3) la gestión de la autorrealización humana desde la construcción y el 
afi anzamiento del proyecto ético de la vida (Escorcia, Gutiérrez y Henríquez, 2007).

Wattíez, Quiñónez y Gamarra, de la Universidad Nacional de Asunción, señalan que 
“No obstante, desde nuestra experiencia profesional concebimos la competencia como 
la capacidad o aptitud que utilizará el estudiante universitario para apropiarse del saber-
saber o teórico, del saber hacer o procedimental y del saber ser o ético valorativo”.

Chevez Urcuyo:
“La noción que se tiene de una competencia, conlleva el resultado de un proceso 

de integración de habilidades y conocimientos (saber, saber-hacer, saber-ser, saber-
emprender)” (citado por Cruz, 2000: 13).

Jurado Fabio:
“[…] la competencia es la capacidad para interactuar, o para saber hacer, entonces 

las pruebas tendrían que apuntar hacia la necesidad de fortalecer la competencia para 
la acción, para la manipulación de conceptos y categorías en el análisis de situaciones 
concretas para fi nes sociales concretos, en lugar de la nemotecnia defi nicional [...] 
Hablar de competencias básicas conduce al reconocimiento de unas potencialidades 
humanas aprendidas a través de, no sólo los códigos constitutivos de la academia, sino 
también a través de los múltiples códigos de la cultura viva”.

Este autor enriquece al saber y al saber hacer la noción de la necesidad de integración 
entre el mundo académico y el mundo de la vida, todo ese entorno cultural que día a día 
nos está enseñando.

Ouellet André:
Expone de manera clara la relación entre competencia y el enfoque pedagógico: 

“Como principio de organización de la formación, la competencia puede ser apreciada 
como el conjunto de las actitudes, los conocimientos y las habilidades específi cas que 
hacen a una persona capaz de cumplir un trabajo o resolver un problema particular... una 
competencia técnica en una especialidad dada es raramente útil si no va acompañada de 
competencias no técnicas: el saber-ser (motivación, decisión, actitud, responsabilidad, 
etc.); el saber-hacer con las personas (las relaciones entre las personas, la comunicación, 
el espíritu de equipo, etc.); el saber-hacer con un sistema (resolver los problemas, la 
polivalencia, la adaptabilidad, etc.)”.
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El modelo pedagógico que involucra la formación por competencias propende 
por acabar las barreras entre la escuela y la vida cotidiana en la familia, el trabajo o la 
comunidad, propone establecer un hilo conductor entre el conocimiento cotidiano, el 
académico y el científi co. Así, al fusionarlos plantea la formación integral que abarca 
conocimientos (capacidad cognoscitiva), habilidades (capacidad sensorio-motriz), 
destrezas, actitudes y valores, en otras palabras: saber, saber hacer en la vida y para 
la vida, saber ser, saber emprender, sin dejar de lado saber vivir en comunidad y saber 
trabajar en equipo. Al debilitar las fronteras entre el conocimiento escolar y extraescolar, 
se reconoce el valor de múltiples fuentes de conocimiento como la experiencia 
personal, los aprendizajes previos en los diferentes ámbitos de la vida de cada persona, 
la imaginación, el arte, la creatividad (citados por Pinilla, 2002: 20-21).

El siguiente es el concepto que propone el Grupo de Investigación Pedagogía y 
Didáctica, en el marco del proyecto “Rediseño curricular por competencias”, donde 
integra la misión, visión y modelo pedagógico de la Universidad.

Se asume que la formación por competencias se orienta hacia la formación integral, 
hacia el desarrollo de las potencialidades humanas y profesionales de los ciudadanos, 
mediatizados por los aprendizajes signifi cativos, como resultado de un proceso 
de integración del conjunto de las actitudes (saber ser: valores, comportamientos, 
automotivación, iniciativa, trabajo colaborativo), los conocimientos (saber — saber: 
observar, explicar, comprender, analizar), y las aptitudes (saber-hacer: habilidades para 
emprender procedimientos basados en estrategias); que hacen a una persona capaz de 
interactuar e integrar el mundo académico con el mundo de la vida, cumplir un trabajo, 
resolver un problema particular, crear, innovar, realizar actividades (de la vida cotidiana, 
laboral y profesional), ejercer los derecho civiles y democráticos, y ejercer las relaciones 
interpersonales, interdisciplinarios e intersectoriales, entre necesidades personales y 
los procesos de incertidumbre.
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Hablar de competencias conduce al reconocimiento de unas potencialidades humanas 
aprendidas a través, no sólo los códigos constitutivos de la academia, sino también a 
través de los múltiples códigos de la cultura viva.

El proyecto “Rediseño curricular por competencias” da respuesta a lo planteado 
en el Plan de Desarrollo 2006-2015, sector estratégico Excelencia Académica de los 
pregrados y demás niveles y modalidades del sistema educativo colombiano, en donde 
se contempla como estrategia: “aplicar procesos permanentes de transformación 
curricular a fi n de garantizar la pertinencia social y científi ca de los programas”.
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Fase 1: Estado del arte 

Fase 2: Evaluación del actual diseño curricular de los programas académicos de 
pregrado de la UCO. Se retoma la autoevaluación de los programas y el redireccionamiento 
de los planes de mejoramiento, así como la evaluación externa realizada por los pares 
académicos.

Fase 3: Rediseño curricular de los programas
Es necesario que los comités de currículo de los programas y los consejos de facultad 

se comprometan con esta fase, la cual tiene los siguientes componentes:

A.  Apropiación del Modelo Pedagógico en los programas
B.  Componentes de la intencionalidad formativa: objetivos y perfi l de egresado
C.  Revisión y rediseño del plan de estudios por competencias
D.  Prácticas pedagógicas y estrategias 
E.  Prácticas evaluativas

Estos componentes responden a los interrogantes que sobre el currículo hacen Julián 
de Zubiría y otros teóricos del currículo:

• ¿Para qué enseñar? Finalidad
• ¿Qué enseñar? Contenidos
• ¿Cuándo? Tiempo, secuencia
• ¿Cómo? Métodos 
• ¿Con qué? Recursos
• ¿Se cumplió? Evaluación 

A continuación se presentan las guías A, B, C y D, que corresponden a los 
componentes antes enunciados.
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153Guía B: “Componentes de la intencionalidad formativa: 
justifi cación, objetivos y perfi l del egresado”

En conformidad con los estándares de calidad y pertinencia de la educación superior, 
se espera que los egresados de las carreras universitarias desarrollen ciertas capacidades 
y atributos personales preestablecidos en un perfi l de egresado.

 
El logro de esas capacidades y atributos permite validar el diseño curricular 

correspondiente, así como su aplicación efectiva, y debería preparar a los futuros 
profesionales a insertarse convenientemente en el mercado laboral. 

Los dos aspectos mencionados implican la identifi cación de las citadas capacidades 
y atributos, para garantizar su pertinencia profesional, y deben ser cultivables y 
evaluables dentro del proceso educativo. Ello supone la existencia de un currículo con 
su justifi cación, defi nición de objetivos y perfi l de egreso correspondiente. 

Para adelantar la revisión de la intencionalidad formativa, se debe hacer refl exiones 
que, contextualizadas en los referentes, conduzcan a la expresión del propósito que el 
programa buscaba alcanzar a través de su labor educativa y la forma como pretende 
atender su compromiso, tanto con exigencias disciplinarias y profesionales actuales y 
futuras con la sociedad.

En tal sentido, las refl exiones sobre la intencionalidad formativa conducen a la 
expresión de dicho propósito en términos de la justifi cación, los objetivos y el perfi l de 
egreso, para lo cual se requiere especifi car los siguientes aspectos:

1.  La justifi cación del programa deberá tener en cuenta los siguientes criterios:13

- El estado de la educación en el área del programa, y de la ocupación, profesión 
arte u ofi cio, cuando sea del caso, en los ámbitos nacional e internacional.

-  Las necesidades del país o de la región que puedan tener relación con el 
programa en concordancia con referentes internacionales, si éstos vienen al 
caso. Para tal efecto se tomará como referente la información suministrada 
por la institución y la disponible en el Observatorio Laboral del Ministerio de 
Educación Nacional y demás sistemas de información disponibles.

13 Establecidos en el Decreto 2566 de 2003, la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 del 20 abril de 2010.
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- Una explicación de los atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos 
del programa.

2.  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.

3.  Perfi l de egresado

• 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. 

Al respecto, es necesario considerar que un egresado con el conocimiento de que 
dispone al terminar un programa académico no estará en capacidad de asumir con 
plena competencia todos los campos que se señalen. Lo fundamental es precisar que 
el potencial de formación que aporta la carrera, permitirá asumirlos progresivamente 
mediante la necesaria cualifi cación que conlleva el ejercicio profesional o disciplinario. 

El gráfi co “Evaluación con base en competencias” permite identifi car y relacionar el 
conjunto de variables que intervienen en la especifi cación y evaluación de competencias 
terminales en carreras profesionales. El modelo identifi ca en fuentes confi ables las 
competencias relevantes, precisa sus alcances, permite construir instrumentos de 
evaluación y estudiar el signifi cado de los resultados de la evaluación, y especifi ca las 
variables más relevantes, así como sus relaciones y las etapas del proceso.

En concreto, para defi nir las competencias profesionales se han tomado en 
consideración los contextos laborales nacional e internacional, así como las condiciones 
y características de la institución formadora. Del mismo modo, se ha tenido en cuenta que 
las competencias del campo o área disciplinaria en que se desempeñará el egresado. Una 
vez defi nida técnicamente la competencia deseada, se han establecido las condiciones 
y los aspectos formales de cómo se evaluaría su logro.
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de los instrumentos en las condiciones especifi cadas. La secuencia de este proceso 
no es lineal, ya que existe interacción entre los diversos elementos que intervienen. 
Más aún, los resultados de la evaluación de las competencias pueden retroalimentar 
el sistema incidiendo en el contexto institucional y, más específi camente, generar 
cambios curriculares. El gráfi co 1 esquematiza el modelo propuesto para la defi nición y 
la evaluación de las competencias de egreso. Como se puede observar, éste consta de 
nueve componentes:

Gráfi co 1: Evaluación basada en competencias. 
Fuente: González (2006: 430).

Se espera que en esta primera aproximación el Comité de Aseguramiento de la 
Calidad por programa logre desarrollar el trabajo hasta la defi nición de las competencias. 
A continuación, se describen los componentes del modelo que se desarrollarán en la 
presente guía. 

• Contexto internacional: está referido a la búsqueda de las tendencias y 
competencias declaradas y consensuadas en distintos países en ámbitos 
profesionales, tales como los sistemas productivos y educativos, las agencias 
acreditadoras, colegios profesionales y otros. Se hace considerando la revisión 
de las tendencias y competencias declaradas en ámbitos internacionales y los 
programas de otras instituciones prestigiosas 
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 Se supone que las competencias por verifi car son relevantes para el desarrollo del 
país en una óptica internacional. La globalización de los intercambios profesionales 
ha conducido a un reconocimiento de la similitud de las características deseables 
de los profesionales, independientemente de su país de origen. En el hecho, los 
tratados internacionales tienden a favorecer los intercambios de profesionales con 
competencias comparables. Por lo tanto, no es concebible que la formación en el 
país no se ajuste a los requerimientos internacionales. Dentro de este componente, 
los sistemas de acreditación de carreras profesionales suelen especifi car esas 
competencias, las cuales se convierten en referentes muy signifi cativos para el 
diseño curricular en esta disciplina en relación con las características del perfi l de 
egreso.

• Contexto nacional y regional: el contexto del país para el cual las competencias 
asumen formas especiales que deben ser precisadas y a la vez validadas En 
efecto, no obstante que competencias determinadas sean consideradas objetivos 
educativos relevantes en diversos países, para cada país cada competencia tiene 
relevancia y características propias. Eso depende de su nivel de desarrollo industrial, 
lenguaje, cultura, desarrollo del sistema educativo y de otros factores locales que 
contribuyen a perfi lar mejor las competencias. El contexto nacional está dado, 
entre otros, por los colegios o asociaciones profesionales, los estándares de las 
agencias locales de acreditación y el “benchmarking” de otras instituciones de 
excelencia que imparten la carrera en el país y la región; además de la información 
que hace parte de los planes de desarrollo nacional, departamental y regional, y 
del sector productivo o de servicios relacionado con el programa.

• Contexto institucional: su defi nición implica la defi nición de ciertas competencias 
propias de la entidad, incorporando aspectos como valores, macropolíticas, 
metodología u otros. De hecho, cada institución establece perfi les de egreso en los 
que imprime algún sello propio (Ver perfi l del UCONIANO), aspecto que también 
afecta el alcance de las competencias. Ese sello puede ser valores, contexto de 
trabajo u otros. (Consultar Proyecto Educativo Institucional, Modelo Pedagógico, 
Plan de Desarrollo 2006-2015 de la UCO y Proyecto Educativo del Programa).

• Área disciplinaria: es la que determina las características propias de cada campo 
de desempeño profesional, particularmente en el caso de las competencias 
especializadas, infl uye en el alcance de las competencias. Por ejemplo, la aplicación 
de conocimientos científi cos cumple diversos propósitos en ingeniería así como el 
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disciplinas. El contexto de la disciplina incluye el análisis del estado del arte de 
las ciencias asociadas a la profesión y un análisis ocupacional prospectivo para 
establecer la demanda ocupacional al momento de egreso. De este modo el 
egresado no solo podrá adaptarse a las demandas del sector productivo sino que 
podrá ser aportes para mejorar la producción. Para ello es indispensable considerar 
la participación de los empleadores, las agencias de práctica, los egresados y el 
uso de los métodos convencionales para identifi car competencias laborales como 
son el análisis funcional, el análisis constructivista o el análisis ocupacional usando 
SCID, AMOD o DACUM). 

• Defi niciones específi cas de competencias: es necesario considerar las defi niciones 
específi cas y las directrices técnicas de cada competencia con el fi n de validarlas. 
Esto implica, en ciertas situaciones, desagregarlas para medirlas y luego verifi car 
su relevancia en el medio nacional. Asimismo es preciso establecer contenidos 
concretos, procedimientos de ejecución, etc. En defi nitiva, se deben defi nir con 
cierta precisión los alcances de una determinada competencia. Por ejemplo, 
comunicarse efectivamente es una competencia general que, en el presente, es 
reconocida en prácticamente todos los contextos como relevante. Sin embargo, 
ella engloba múltiples aspectos, tales como el idioma de comunicación, los medios 
y la forma.

Guía C: Revisión y rediseño del plan de estudios por competencias

El comité de aseguramiento de la calidad de cada programa, después de analizar el 
Modelo Pedagógico (Guía A) y defi nir la intencionalidad formativa: justifi cación, objetivos 
y perfi l del egresado (Guía B), procederá a elaborar el documento que contenga la 
revisión y el rediseño del plan de estudios por competencias (Guía C), como se presenta 
a continuación.

Además de lo trabajado en las guías A y B, en la revisión del plan de estudios, tener en 
cuenta lo defi nido en la Ley 1188 del 25 de abril de 2008, por la cual se regula el registro 
califi cado de programa de educación superior y se dictaron otras disposiciones.
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La ruta es la siguiente:

1.  Caracterización de las áreas del conocimiento: defi nidas por la resolución emanada 
del Ministerio de Educación Nacional para cada programa y las disposiciones 
institucionales, lo cual debe expresarse en:

2.  La caracterización de los componentes de cada área, lo cual se expresa en: 

• Las competencias de cada componente
• Las asignaturas básicas, institucionales y electivas a través de las cuales se 

desarrolla cada componente.
• El total del número de créditos de cada asignatura
• El total de créditos de cada componente
• El porcentaje de créditos por área.

Tabla 1. Caracterización de las áreas del conocimiento

Áreas Componente Competencia 
a desarrollar

Asignaturas No. Créditos 
asignatura

Total créditos 
componente

% de créditos 
por área 
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1593.  Plan de asignatura

Área de formación: 

Nombre de la asignatura:

Ubicación: Semestre:

Requisitos:

Créditos:                                  ADD                           TIE

Justifi cación y articulación

Objetivos
General
Específi cos

Competencias (Generales del curso, tanto previas como a desarrollar)

Unidades temáticas 

Metodología

Recursos

Evaluación

Bibliografía

Asignaturas electivas: de acuerdo al Reglamento Estudiantil de Pregrado, las 
asignaturas electivas pueden ser generales o de profundización (art. 32, numeral 4)

Generales

Pueden ser tomadas por el estudiante, bien sea tanto de la oferta que haga el 
programa como de la que brindan otras facultades, y estén acordes a su interés. 
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Profundización

Sólo pueden ser tomadas de la oferta que hace cada programa. Se ubican en las áreas 
de formación específi ca, de investigación y de búsqueda de actualización permanente 
del programa. 

Guía D: “Prácticas pedagógicas y estrategias”

Teniendo en cuenta la normatividad vigente y los resultados de las guías: A “Apropiación 
del modelo pedagógico”, B “Componentes de la intencionalidad formativa: Objetivos y 
perfi l de egreso”, C “Revisión y rediseño del plan de estudios por competencias”, deberá 
desarrollarse la siguiente guía:

El comité de currículo de cada programa académico debe adelantar las refl exiones 
que conduzcan a la defi nición de las prácticas pedagógicas que se implementarán en el 
proceso formativo y los sistemas de evaluación de los estudiantes. 

De acuerdo con el enfoque del programa y la fundamentación teórica que lo 
caracteriza, identifi car las estrategias pedagógicas que posibilitarán el logro de los 
objetivos de aprendizaje y la evaluación de los mismos, para lo cual se realizará una 
refl exión alrededor de las siguientes preguntas:

• ¿Qué pretende el programa a través del conjunto de las prácticas pedagógicas que 
implementa?

• ¿Qué papel debe desempeñar el docente?
• ¿Cuál debe ser el papel del estudiante dentro del proceso formativo?
• ¿Cómo se entiende el conocimiento dentro de ese proceso formativo?
• ¿Qué signifi ca la enseñanza? 
• ¿Qué signifi ca el aprendizaje? 
• ¿Cuál debe ser la metodología más apropiada para propiciar la formación? 

(mediaciones pedagógicas y tecnologías de la información y la comunicación).
• ¿Cuál es el sentido de la evaluación de los aprendizajes dentro del proceso 

formativo del programa?

En cuanto a las estrategias de gestión curricular, el Comité de Currículo por programa 
debe precisar los mecanismos de evaluación y seguimiento al currículo, el manejo de la 
oferta académica, la interrelación y distribución de responsabilidades y los recursos. 
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La refl exión sobre la evaluación y los procesos evaluativos deberá plantearse más 
allá de su concepción instrumental, como componente fundamental de los procesos 

formativos y educativos

La mayor parte de los evaluadores y de los interesados en la educación están 
preocupados por la necesidad de construir procesos evaluativos “objetivos” o 
“neutrales”, pero ¿es posible esto? Todo proceso evaluativo está relacionado con los 
conocimientos, valores y actitudes de los involucrados en el proceso: evaluadores y 
evaluados, de modo que se convierte en un proceso de carácter ético y cultural, que va 
más allá de lo meramente instrumental.

Cuando el docente se enfrenta a la evaluación se hace los siguientes interrogantes: 
¿qué va a evaluar?; ¿para qué va a realizar esta evaluación?; ¿cómo la va a realizar?; 
¿cuándo la va a realizar?; ¿qué participación les dará a los estudiantes en el proceso 
evaluativo?; ¿cómo utilizará los resultados de esta evaluación? La respuesta a estas 
preguntas dependerá de varios elementos: la formación pedagógica y evaluativa del 
docente, los valores del educador y el manejo de las técnicas evaluativas.

Ahora bien, si se analizan actividades humanas de diverso tipo, es fácil observar que 
la evaluación siempre está presente; en forma explícita o implícita se analiza los pros y 
los contras de una acción, se toma una decisión y se actúa en consecuencia.

 
¿Qué puede suceder cuando no se realizan procesos evaluativos de las acciones y 

procesos que se llevan a cabo? Puede ocurrir que no se obtengan los fi nes deseados, 
que se gaste tiempo y recursos innecesarios, que se sigan cometiendo las mismas 
equivocaciones que obstaculizan el logro de las metas, que se cambie el curso de las 
acciones sin evaluar las fortalezas y debilidades de las estrategias que se han venido 
utilizando; en últimas, que no se tengan las herramientas para el mejoramiento continuo.

En el campo educativo, también sucede lo mismo que en lo personal: el ignorar, 
rechazar o realizar procesos evaluativos no adecuados a los fi nes educativos propuestos 
puede conducir al desconocimiento de las fortalezas y de las debilidades de los procesos, 
y poner freno a la acción educativa.
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162 En esta dinámica, la evaluación debe constituirse en algo inherente a la tarea 
educativa si ésta desea cumplir con el fi n social que le corresponde. Sin embargo puede 
surgir una pregunta: ¿quién es el responsable de poner todo esto en la acción?; ¿quién 
es el responsable de hacer que la evaluación cumpla un perfi l funcional dentro de todo 
el proceso educativo?

Las respuestas pueden ser múltiples, aunque es posible encontrar un denominador 
común. El responsable es el educador. Pero, ¿quién es el educador? En sentido amplio 
podemos considerar educadores a todas las personas que de una u otra forma tienen un 
papel que cumplir dentro del proceso educativo: la familia, las instituciones educativas, 
las empresas, los docentes, los estudiantes, los directivos, los administradores.

La sociedad ha encomendado al docente la labor “formal” de la educación. Para 
responder a esta misión, él se prepara y se especializa en determinados conocimientos 
y estrategias. La importancia de dicha preparación se reconoce como garantía del 
desarrollo cualifi cado de las actividades que son pertinentes en su quehacer diario, una 
de estas actividades es la evaluación.

Preguntas problematizadoras

1. ¿Cuál debe ser el sentido de la evaluación de los aprendizajes?
2. ¿Qué relación existe entre los modelos pedagógicos y la evaluación de los 

aprendizajes?
3. ¿Cómo defi nir criterios pertinentes en la evaluación de los aprendizajes?
4. ¿Qué intencionalidades formativas posee la evaluación?
5. ¿Cuál de las propuestas evaluativas: objetivos, logros, procesos o competencias 

considera más pertinente para la evaluación de los aprendizajes?
6. ¿Qué tipo de instrumentos son más adecuados en la evaluación de los aprendizajes?
7. ¿Qué implicaciones tiene la metaevaluación, en la evaluación de los aprendizajes, 

de los programas y de las instituciones?


