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Introducción 

Desde hace poco más de dos décadas, Colombia transita el camino de políticas 

educativas que responden a la necesidad fundamental de la formación por competencias, 

favorecer la movilidad estudiantil y preparar para la vida laboral. Una de estas políticas es la 

formación por ciclos propedéuticos que parte de la idea de que un estudiante cursa un 

programa y desarrolla unas competencias generales y específicas certificadas, que le permiten 

acceder a un trabajo y/o continuar en niveles superiores de educación.  

Su implementación se da con disimulo desde finales de la década de los 90 y avanza 

considerablemente desde el año 2007 cuando se emite el primer documento de directrices para 

ello. Las reflexiones expresan que es necesario realizar estudios sobre la implementación de la 

política con miras a consolidar un referente para el sistema, en este caso, sobre la forma en que 

esta política educativa se muestra en los currículos de las instituciones de educación superior 

colombianas. Con este objetivo se diseñó un estudio de tipo cualitativo y alcance descriptivo, 

con la metodología de estudio de casos en instituciones educativas de reconocida trayectoria 

en este tipo de formación. 

En este documento se presentan los referentes teóricos, las definiciones metodológicas 

y los hallazgos a partir del análisis de documentos curriculares institucionales y de la 

aplicación de instrumentos a los directivos, docentes y estudiantes de tres instituciones con 

miras a establecer la implementación de la política en el diseño curricular vigente en el país.  
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Marco de Referencia 

Antecedentes a Nivel Internacional 

La formación por ciclos propedéuticos parte de la idea de que un estudiante cursa un 

programa y desarrolla unas competencias generales y específicas reconocidas por una 

titulación o certificación, que le permiten acceso a un trabajo y a los ambientes propicios para 

el desarrollo de competencias requeridas para continuar su formación en niveles superiores de 

educación.  

En diversos países de los continentes desarrollados, los sistemas educativos 

organizados por ciclos propedéuticos han existido desde la década de los años setenta en áreas 

específicas de formación. Se han puesto en marcha para lograr los más altos niveles del 

conocimiento en la formación, en función de dos factores: la flexibilidad y adaptabilidad de la 

oferta a los rápidos cambios laborales y a los requerimientos de calificación; y el aumento en 

la diversidad de oportunidades de acceso a la educación superior. Se caracterizan por trabajar 

en etapas, diferenciadas en su duración y por hacer énfasis en la teoría y la práctica. 

Este proceso se vio apoyado por la creación de instituciones y programas de formación 

de ciclo corto, con el objetivo de dar formación laboral a los jóvenes, los que luego se 

volvieron alternativas de formación académica para universidades y pregrados largos 

tradicionales, atendiendo a requerimientos de masificación de la cobertura como a las nuevas 

demandas de la calificación laboral. 

Son varios los informes internacionales, vigentes desde finales de la década de los 90, 

que han marcado la pauta en la organización del Espacio europeo de educación superior EEES 

lo que se ha traducido en el desarrollo de sistemas educativos y propuestas académicas de 

corte propedéutico. Se cuentan el Informe de Jacques Attali, en su versión de 1997, que 

replantea los ciclos de educación superior a partir de la reducción de la formación inicial a 3 

años a los que suma de 2 a 5 años para lograr los títulos de maestría y doctorado, tiempos en 

los que se conjugan ofertas de actualización, puesta en marcha efectiva de mecanismos como 

las validaciones y las transferencias entre instituciones, como camino a una mayor equidad y a 
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contar con más recursos efectivos de alta calificación. En la misma línea, la Declaración de la 

Sorbona de 1998 planteó la urgencia de resolver la  inflexibilidad curricular evidente en ciclos 

largos de formación que no son acordes con los rápidos cambios en el conocimiento y en el 

mercado de trabajo. 

Luego, la Declaración de Bologna de 1999 formalizó la organización del sistema 

educativo superior con dos niveles, el primero de pregrado (Bachelor) de tres o cuatro años de 

duración – de 180 a 240 créditos- dependiendo del área de conocimiento y un segundo nivel, 

de 1 ó 2 años según el área, para el logro del título de Master. En esta organización, el primer 

nivel busca dar la fundamentación general y pluridisciplinaria para continuar estudios y 

calificación técnica o profesional de nivel ocupacional intermedio. A pesar de que cada nivel 

tiene objetivos y contenidos curriculares propios, ellos deben ser conocidos por toda la 

comunidad y el egresado debe contar con las competencias necesarias para entrar al mercado 

laboral o continuar con estudios posgraduales en otras instituciones o países lo que se 

evidencia en el documento denominado Suplemento al Diploma en el que se expresan los 

logros del graduando. 

Todas estas posturas fueron claramente apoyadas por el Proyecto Tuning de Europa, 

año 2000, que plantea que el desarrollo de las competencias en los programas educativos 

puede relacionarse con la construcción de un nuevo paradigma educativo orientado al 

aprendizaje con implicaciones directas en la flexibilidad, en la redefinición de perfiles 

profesionales de los programas de formación, los cuales podrían poseer diferentes puntos de 

ingreso y egreso.  

Desde estos desarrollos, se inició el denominado Proceso de Bolonia, que pretendió 

hacer seguimiento a las implementaciones derivadas de la puesta en marcha de las 

declaraciones. En consecuencia, en el año 2001, se dio la firma de la Declaración de Praga con 

especial interés en la estructuración de los dos niveles (pregrado y posgrado), el uso de nuevas 

tecnologías y el fomento de mayor participación y democratización en la educación a través 

del ofrecimiento de titulaciones que se ajusten a las necesidades individuales, académicas y 

profesionales de los aspirantes.  
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Dicho seguimiento se planteó cada dos años. 2003 en Berlín que reconoció como 

impulso al proceso de Bolonia, afianzar el desarrollo de destrezas con miras a la capacidad de 

obtención de empleo como vía para asegurar que los programas del primer ciclo posibilitan un 

acceso al mercado laboral. Allí los participantes “se comprometen para el 2005 a comenzar 

con la implantación del sistema de dos ciclos, elaborando un marco de cualificaciones 

comparables y compatibles que las describa en términos de trabajo realizado, nivel, 

aprendizaje, competencias y perfil” (Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 

2004. p. 161). 

En este marco, en países como Alemania, Holanda, España, Francia, Inglaterra, Suecia, 

Pakistán, el primer nivel -3 años forma un ingeniero técnico o práctico, equivalente al 

tecnólogo, capacitado para la solución de problemas tecnológicos en la producción, pero no 

para la investigación tecnológica de alto nivel; su título es: ingeniero técnico, ingeniero 

práctico, tecnólogo, ingeniero de producción, ingeniero asociado, técnico o tecnólogo en 

ingeniería, y otras. Un siguiente nivel ofrece 2 ó 3 años más, desarrolla las áreas de 

investigación y desarrollo y conduce al título de profesional o senior. 

En el 2005 en Bergen se realizó un balance de lo alcanzado y se precisó que el sistema 

de dos ciclos se daba con amplia aplicación. Esta reunión se convirtió en punto importante 

porque allí se aprobó el Marco General de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación 

Superior E.E.E.S. con el consiguiente reconocimiento de títulos para tres ciclos de 

licenciatura, maestría y doctorado.   

La revisión del proceso  realizada en el año 2007 en Londres trajo como conclusión la 

verificación de avances significativos en la creación de un E.E.E.S. basado en un sistema de 

estudios de tres ciclos, evidente e un incremento de matrícula en los dos primeros ciclos, en la 

reducción de las barreras estructurales entre los distintos ciclos y en el incremento de los 

programas de doctorado estructurados” (Comunicado Londres 2007, p. 1). Finalmente, en 

2009 en Bélgica se evaluaron los logros del proceso de Bolonia, se renovó la intención de 

considerar la educación como un bien público por lo cual se confirmó la eliminación de 

barreras para la movilidad y el reconocimiento generalizado de títulos y se definieron 

prioridades para el E.E.E.S. en las décadas siguientes. 
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Otro estilo se observa en Estados Unidos, donde, si bien no recibe la denominación de 

formación por ciclos, el proceso educativo se ampara en ese proceder, porque un egresado de 

la secundaria puede ingresar a un community college -dos años, o a un technical college -3 

años y, según el tipo y la cantidad de créditos acumulados, puede ingresar a colleges de 4 años 

o universidades. 

Se observa que el sistema de trabajo por ciclos propedéuticos responde a intereses 

comunes a los sistemas educativos tales como: la necesidad de reducir el tiempo de formación 

para obtener el primer título universitario; la necesidad de cerrar la brecha entre el sector 

universitario y el no-universitario, la urgencia de lograr comparabilidad y transparencia entre 

instituciones educativas como condición para la movilidad y transferencia de estudiantes y 

profesores entre diversos países europeos y la necesidad de incrementar la visibilidad de los 

títulos, para que gocen de una amplia aceptación mundial.  

Supone ello un cambio de paradigma porque la respuestas a los espacios laborales y al 

incremento en los niveles de empleabilidad no se asienta en asuntos de vocación o en el 

manejo solvente de tareas especializadas sino en el dominio de competencias que permitan el 

aprendizaje durante toda la vida –línea constitutiva clave del nuevo paradigma y la rápida 

adaptación al entorno laboral. Hay un entretejido que recoge posturas de corte académico 

como la aceptación del aprendizaje abierto, la democratización de las formas y contextos de 

aprendizaje como la educación a distancia y virtual y la urgencia de incrementar el acceso y 

permanencia al sistema de educación superior, en combinación con posturas de corte 

ocupacional que parten de la consideración de nuevos renglones de la economía de nivel 

intermedio, en la necesidad de formarse de acuerdo con las contingencias tecnológicas, del 

mercado y de la reformulación de las profesiones y ocupaciones. 

Estas nuevas estructuras educativas han hecho variar la participación de los niveles de 

formación técnico profesional y tecnológico frente a la profesional universitaria, los primeros 

han observado un incremento evidente de tal manera que en países del primer mundo como 

Austria o Francia se observa una combinación del sistema 50% vs 42% respectivamente, y en 

otros como el Reino Unido o los Países Bajos, los porcentajes registrados son 75% vs 25% 

aproximadamente. Ello contrasta con la composición de los sistemas educativos en 
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Latinoamérica, de lo cual es muestra Colombia, con un porcentaje 75% para el nivel terminal 

vs 25% para los niveles técnico y tecnológico. (Ministerio de Educación Nacional, 2012) 

El modelo colombiano 

En Colombia se asume esta política bajo cuatro líneas educativas transversales: 

ampliación de la cobertura, mejoramiento de la calidad, eficiencia del sector y pertinencia 

educativa, las cuales se han apoyado y han potenciado esquemas de trabajo como el desarrollo 

curricular por créditos, la flexibilidad, la formación por competencias y la inversión en ciencia 

y tecnología.  

El desenvolvimiento de la política de formación por ciclos propedéuticos en el país en 

términos de formulación, normalización e implementación por parte del sistema educativo, ha 

mostrado el siguiente recorrido: 

En 1995 se realiza el Primer estudio sobre la Educación Tecnológica en Colombia, 

desde el ICFES, que apoyó los estudios realizados sobre el estado de la Educación Técnica y 

Tecnológica en el país, a través de los cuales se identificaron problemas existentes para el 

desarrollo de los niveles referidos al carácter terminal de la formación lo que dificultaba 

continuar estudios profesionales, bajo estatus social y educativo de los programas técnicos y 

tecnológicos, pocas instituciones y programas atendiendo las necesidades de oferta, inequidad 

de oportunidades educativas entre los estudiantes y egresados de los niveles técnico y 

tecnológico con respecto a los profesionales.  

Como respuesta, se propuso la organización de un Subsistema de Educación Técnica y 

Tecnológica, conformado por diversos niveles o ciclos propedéuticos: técnico, técnico 

superior o tecnólogo y el nivel superior en las Ingenierías y en algunas áreas de las Ciencias. 

En ese sistema, existían dos modalidades en la educación secundaria: la académica y la técnica 

profesional, y había dos cursos posibles: desde la primera se llegaba a la educación superior 

tradicional que entroncaba con el primer ciclo tecnológico –de 3 años de duración- y seguía al 

ciclo profesional; desde la segunda, se llegaba al ciclo tecnológico y luego al profesional. Es 

decir, que lo técnico profesional era modalidad de la secundaria.  
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En el mismo año tuvo lugar la Misión para la Modernización de la Educación Superior 

Pública que analizó la educación técnica y tecnológica desde la doble perspectiva del déficit 

nacional de personal técnico altamente calificado y de la necesidad social de ampliación de 

cobertura y de flexibilización curricular. Generó algunas recomendaciones dirigidas al 

impulso de la  diversificación técnica y tecnológica como medio para elevar la calidad, bajar 

las tasas de deserción y ampliar la cobertura; flexibilizar el sistema de educación superior, 

introduciendo ciclos intermedios y promoviendo las carreras cortas, con énfasis en las técnicas 

y las tecnológicas; integrar las instituciones técnicas-profesionales, las escuelas tecnológicas y 

las universidades lo que suponía una sólida fundamentación en las bases científicas de la 

tecnología en contraposición a la tradicional formación práctica instrumental con un papel 

determinante del sector público. 

En el año 1997, tuvo lugar la Comisión para el Fortalecimiento de la Educación 

Técnica y Tecnológica, convocada por el ICFES, para el estudio y formulación de políticas 

para las dos modalidades de educación superior, con participación de gremios como ACIET y 

ACICAPI. Esta Comisión reflexionó principalmente sobre la interacción de la educación 

técnica y tecnológica con el sistema existente de educación superior lo que llevó a la 

conclusión de que la educación superior colombiana carecía de organicidad, integración y 

coherencia, entre sus instituciones y programas, caracterizadas, por condiciones de 

atomización y dispersión. 

A continuación, tuvo lugar la Comisión para la educación superior creada en el 

gobierno de Andrés Pastrana de la cual resultó el primer documento referido a la Formación 

por ciclos propedéuticos, aparecen la Ley 749 de 2002 que establece los lineamientos 

generales para la formación por ciclos, la Resolución 3462 de 2003 que contiene la directriz 

para la organización curricular correspondiente para las ciencias administrativas, de la 

información e ingenieriles y el documento CONPES 081 de 2004 que organizan la creación 

del Sistema Nacional de Formación para el trabajo y donde se muestra esta formación como 

articulación entre niveles educativos y con el ámbito laboral. 

Aunque se encuentra esta normativa desde principio de la década, es sólo hasta el año 

2007 que se emite el documento de Política Pública para implementación de la formación por 
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ciclos, lo que termina de regularse con la Ley 1188 de 2008, el Decreto 1295 de 2010  y el 

documento borrador de Política Pública del mismo año. Ello evidencia la intención de 

fortalecimiento de esta cultura de formación pero también el reciente ajuste en las directrices y 

–por tanto- de la implementación masiva de la política. 

Desde el punto de vista de las definiciones curriculares, se ha dado un tránsito 

interesante y que se traduce en las siguientes consideraciones: la política permite que el 

estudiante asuma diversas rutas de formación dado que puede ingresar al sistema educativo 

superior proveniente de la educación media, de la educación para el trabajo, del nivel técnico o 

tecnológico. En un primer momento, se habla de ciclos para referirse a la formación técnica y 

tecnológica en áreas específicas, concepto que ha variado hasta entenderse estos ciclos como 

niveles y referirse por ciclos a la continuidad, es decir, un ciclo lo constituyen los niveles 

técnico profesional y tecnológico y otro ciclo, el tecnológico con el profesional en 

articulación.  

Se observan además dos hechos claves: la superación de tareas meramente técnicas 

para el nivel técnico profesional para partir desde tareas de coordinación, lo que eleva el nivel 

de las condiciones de formación en los niveles posteriores, y la introducción de temas propios 

del enfoque curricular de esta política, a saber, las competencias como eje central y la 

flexibilidad. 

Desde el punto de vista de las organizaciones operadoras naturales para la política, ha 

habido un tránsito desde la posibilidad de oferta sólo por instituciones técnicas y tecnológicas 

según lo contempla la Ley 749, hasta la apertura a todas las instituciones de educación 

superior establecida por normas posteriores. 

Las condiciones actuales del sistema permiten al estudiante asumir varias rutas de 

formación: iniciar sus estudios de pregrado con un programa técnico profesional (2 ó 3 años) y 

transitar hacia la formación tecnológica (1 año más), para luego alcanzar el nivel de 

profesional universitario (1 año más); o bien ingresar desde la formación tecnológica y 

continuar al nivel profesional; o bien cursar cualquiera de los niveles de manera terminal; 

ingresar desde la educación media o la formación para el trabajo, asuntos que serán tratados 
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posteriormente. A ello se suma, el hecho de que cada ciclo ofrece la posibilidad de realizar una 

especialización técnica, tecnológica o profesional. 

Cada ciclo tiene un propósito educativo, un perfil profesional y un campo de desempeño 

diferente, en virtud de que son tres los criterios de organización curricular pertinentes: la autonomía del 

estudiante, la responsabilidad en el proceso de formación y la complejidad de las competencias a 

manejar. Se trata entonces de articular cada uno de los ciclos o eslabones en una cadena articulada que 

desarrolla un proceso de formación por niveles, cada uno con competencias más complejas y menos 

específicas que el anterior. Desde la óptica curricular, la organización de programas por ciclos 

propedéuticos debe atender a exigencias esenciales como el hecho de que deben diferenciarse 

claramente de otros programas por la vía de las competencias específicas y no por tiempos o 

acumulación de créditos; los planes de estudio deben orientarse y estructurarse partiendo del perfil 

ocupacional más alto de la cadena. 

Con la formación por ciclos propedéuticos, las Instituciones de Educación Superior tienen una 

oportunidad importante para organizar sus programas académicos en forma coherente y coordinada, 

vincularlos con los sectores productivos dando respuesta a sus requerimientos a través de la formación 

de competencias pertinentes, y propiciar la movilidad tanto en el sistema educativo como hacia el 

mundo laboral. 

De acuerdo con la Ley 749 de 2002, en su Artículo 3, literales a, b y c, el primer ciclo abarca la 

formación técnica profesional que comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden 

realizarse autónomamente en el orden de la programación y coordinación de procesos. El segundo ciclo 

tiene que ver con la formación tecnológica, la cual desarrolla responsabilidades de concepción, 

dirección y gestión. Por último, el tercer ciclo es el profesional, el cual permite el ejercicio autónomo 

de actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos. 

Estas definiciones se detallan en los documentos de Política de formación por Ciclos 

propedéuticos del Ministerio de Educación Nacional, años 2007 y 2010, que expresan que la educación 

técnica profesional hace referencia a programas de formación integral de competencias con un alto 

grado de especificidad y un menor grado de complejidad, en el sentido del número y la naturaleza de 

las variables que intervienen y que el profesional respectivo deberá -por consiguiente- controlar. La 

educación tecnológica se refiere a programas de formación integral de competencias relacionadas con 

la aplicación de conocimientos en un conjunto de actividades laborales más complejas y no rutinarias. 
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Finalmente, la educación profesional supone la posibilidad de plantear soluciones originales a 

situaciones problemáticas de la profesión o disciplina desde conocimientos científicos y técnicos. 

En la gráfica 1 se muestra la articulación entre niveles y ciclos, de manera que se 

observa la presencia de los componentes específicos y los componentes propedéuticos - 

‘núcleos propedéuticos’ para hacer referencia a los ámbitos de intersección que contemplan las 

competencias propedéuticas y que posibilitan la formación secuencial entre los niveles. Se 

observan las diversas posibilidades de ingreso y salida del sistema. 

 

Gráfico 1. Articulación entre niveles y ciclos 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. (2010) Política de fortalecimiento de la educación técnica profesional 

y tecnológica en Colombia. Bogotá.  

 

Al revisar la política formulada, se encuentra que ha previsto dos estrategias por 

excelencia para proveer mayores espacios en su implementación y hacerla más viable: la 

articulación con la educación media y la puesta en marcha de alianzas. 
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La articulación de la educación media a la educación superior, específicamente de la 

educación media con el nivel técnico profesional, un ejercicio que se apoya en la gestión 

administrativa de la institución educativa y que debe estar acorde al proyecto educativo 

institucional del colegio o escuela y con las necesidades laborales del sector productivo. 

El fin de esta figura es garantizar un mayor acceso a la educación superior puesto que 

el estudiante puede ingresar a los primeros periodos académicos de un programa técnico 

profesional cuando ha culminado 9º grado, de manera que se da un curso paralelo entre 10º y 

11º  y la educación superior, en algunos casos, las instituciones educativas certifican el curso 

de los dos primeros semestres académicos del técnico profesional bajo la forma de un técnico 

laboral que facilite a los estudiantes el desarrollo de tareas laborales en orden al cumplimiento 

del objetivo de generar un ingreso al mercado laboral más ágil. 

 Junto con ello, esta articulación apunta al fortalecimiento de los proyectos personales 

y productivos de los estudiantes y sus familias y a una mejor identificación de las necesidades 

propias del contexto para el desarrollo de competencias para la competitividad desde las 

instituciones escolares. 

El siguiente gráfico ilustra las posibilidades de articulación: 

Gráfico 2. Articulación educación superior y educación media 
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Fuente. Ministerio de Educación Nacional. (2010) Política de fortalecimiento de la educación técnica profesional 

y tecnológica en Colombia. Bogotá.  

 

En cuanto se refiere a la organización de alianzas estratégicas, la intencionalidad es el 

trabajo mancomunado de los gobiernos regionales que apoya el desarrollo de proyectos 

productivos, los sectores productivos que evidencian unas competencias específicas a 

desarrollar para el ámbito laboral, las instituciones de educación media que deben organizar su 

media académica y técnica con condiciones pertinentes y las instituciones de educación 

superior que deben ofrecer programas técnicos profesional y tecnológicos pertinentes.  

Es decir, que las propuestas académicas tanto desde la educación media como desde la 

universitaria se estructuran de acuerdo con las solicitudes del sector productivo, de manera tal 

que los programas se ubican dentro de las áreas de conocimiento correspondientes con las 

locomotoras propias de la región y/o tienen una población estudiantil asegurada fruto de las 

organizaciones con las que se ha hecho el estudio de factibilidad y el mapa de competencias 

para la propuesta. 

La articulación de la formación por ciclos propedéuticos y el sector productivo o 

mercado laboral, es un asunto crítico en la formulación y la implementación de la política que 

quedó expuesto en la Guía 21 del Ministerio de Educación que trabaja sobre las Competencias 

laborales generales, en donde se retoman los elementos propios de los ciclos propedéuticos, la 

articulación con la educación media, las competencias y las competencias laborales. 

Desde este enfoque, lo que sustenta la articulación es el concepto de competencias 

laborales generales, entendidas como aquellas que “se constituyen en recursos permanentes 

que las personas no sólo pueden utilizar en su vida laboral, sino que les permiten 

desempeñarse de manera adecuada en diferentes espacios y, lo que es muy importante, seguir 

aprendiendo. Se diferencian de las Competencias Laborales Específicas en que éstas están 

orientadas a habilitar a las personas para desarrollar funciones productivas propias de una 

ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones”. (Ministerio de educación 

nacional, p. 9) 
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Son 6 los tipos de competencias laborales generales: intelectuales, personales, 

empresariales y para el emprendimiento, interpersonales, organizacionales y tecnológicas. Y 

se desarrollan  todos los niveles de formación académica, en donde deben tenerse en cuenta 5 

aspectos: proyectos de aula trabajados desde un área de conocimiento, proyectos 

interdisciplinarios y transversales, proyectos institucionales, proyectos para el emprendimiento 

y alianzas con organizaciones y empresas. 

En conclusión de la guía 21, las competencias laborales generales, son un proceso 

adecuado para una real articulación del proceso de formación educativa, con el mundo 

productivo, en respuesta a las necesidades laborales del país, en pro de generar mejores la 

cualificación de las personas, la competitividad de las empresas representada en su talento 

humano, y el fortalecimiento productivo del país. 

Esta postura se concretó a la luz de la ley 1064 de 2006 que elimina la educación no 

formal y crea la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Corriente que se confirma 

en el Documento CONPES 3674 del 19 de julio de 2010 que crea el Sistema de Formación de 

Capital Humano conformado por la educación formal, la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Desde luego, el eje del Sistema son los modelos de enseñanza basados en competencias que 

establecen caminos claros de comunicación y servicio entre la educación y el mundo laboral al 

trabajar sobre la máxima de aprender haciendo. 

Tratamiento diverso ameritan las competencias laborales específicas que se entienden 

como la “capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas, en diferentes 

contextos, con base en los estándares de calidad establecidos por el sector productivo (Servicio 

Nacional de aprendizaje, 2003, p. 3). Estas competencias están sujetas a la definición de unas 

funciones propias de cada área o Unidades de competencia laboral, a las Normas de 

competencia laboral como parte del sistema de normalización de competencias laborales y del 

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo cuyo centro de acción es la formación, 

evaluación y certificación de los recursos humanos y que convoca empresarios, trabajadores, 

organizaciones profesionales, sector educativo y gobierno 
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Las normas de competencia laboral, construidas sobre indicadores de resultados de 

desempeño, asociados a actividades laborales concretas -funciones productivas, tienen 

definición con apoyo en las discusiones de las mesas sectoriales y el acompañamiento del 

SENA como organismo normalizador. El proceso de certificación se realiza a través de 

organismos certificadores de personal 

El diseño, desarrollo y modernización de los programas, por parte de las diferentes 

entidades de formación con base en normas de competencia laboral colombianas, facilitan los 

procesos de homologación y reconocimiento de aprendizajes previos y aseguran la pertinencia 

de la oferta, garantizando el concurso del talento humano con la competencia requerida en las 

nuevas condiciones internacionales de competitividad. 

Es también objetivo de este sistema, diseñar herramientas y mecanismos de 

homologación y equivalencia entre los planes de formación basada en competencias laborales 

y los planes de estudio del sistema educativo formal, para facilitar la transferencia y movilidad 

entre los dos sistemas y allanar los procesos de formación continua. 

Referentes legales 

Dentro de las normativas rectoras para la puesta en marcha de esta política educativa se 

encuentran las siguientes, que pueden ser organizados desde dos frentes:  

Desde el orden educativo: la Ley 30 de 1992 que define instituciones de carácter 

técnico y escuelas universitarias tecnológicas; la Ley 749 de 2002 que marca la ruta general de 

programas técnicos, tecnológicos y profesionales ajustados a ciclos propedéuticos; la Ley 

1064 de 2006 que direcciona el sistema de formación para el trabajo en Colombia; los 

documentos de Política Pública para implementación de la formación por ciclos propedéuticos 

de 2007 y 2010 que aportan el fundamento conceptual, los lineamientos para la formación por 

competencias, las condiciones de calidad que deben observarse y estrategias de 

implementación de la política. Estos referentes son acompañados por las normas que regulan 

los procesos de registro de programas de este tipo: Resolución 3462 de 2003 que determina las 

particularidades de la formación para las áreas de conocimiento de la ingeniería, ciencias de la 

información y administración, Ley 1188 de 2008 que regula los temas relacionados con el 
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registro calificado de los programas de educación superior, y el Decreto 1295 de 2010 que 

reglamenta el ofrecimiento de programas académicos.  

Desde el orden económico y social: los documentos del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social – CONPES, entre los que se cuentan el 81 de 2004 que determina el 

Sistema nacional de formación para el trabajo en Colombia, el 3360 de 2005 que determina las 

líneas de financiamiento del proyecto fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica en 

Colombia y el 3674 de 2010 que crea el Sistema de Formación de Capital Humano 

conformado por la educación formal, la educación para el trabajo y el desarrollo humano. A 

los que se suman agendas de política nacional como el Plan Sectorial 2006-2010 Revolución 

Educativa que trabaja las estrategias para la pertinencia y para aumentar las oportunidades de 

acceso y permanencia en la educación superior, Plan Decenal de Educación 2006-2016: Pacto 

Social Por la Educación y los Planes Nacionales de Desarrollo 2006 – 2010 Estado 

Comunitario: Desarrollo para Todos y  2010-2014 Prosperidad para todos. 

Fundamento conceptual de la formación por ciclos propedéuticos  

A partir de lo ya expresado, pareciera que la implementación de la formación por 

ciclos propedéuticos, involucra ámbitos de suma complejidad, tales como: el de la diversidad 

curricular, el de la pregunta por lo pedagógico en temas como la didáctica, la enseñabilidad y 

la educabilidad y el de la complejidad de las estructuras organizativas de los sistemas 

educativos. 

 

Desde lo epistemológico y para efectos de este proyecto, son tres las nociones claves a 

tratar: ciclo propedéutico, competencia y currículo. 

La  primera línea conceptual, parte de considerar el ciclo como una sucesión y 

ocurrencia de fenómenos o etapas que oscilan en el tiempo; específicamente, el ciclo 

educativo es el periodo en el que se integran o articulan varios momentos – procesos - niveles 

que guardan unidad entre ellos de cara al objetivo previsto.  
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De otro lado, el término propedéutico viene del griego “antes” y “enseñanza”; es el 

ejercicio previo o curso preparativo, el conjunto de reglas de introducción a alguna ciencia 

(Rosental y Ludin, 2000 citado por Ministerio de educación nacional, 2010, p. 11). 

Etimológicamente hablando viene de dos raíces: pro – prefijo que significa antes o delante, 

paidos que hace referencia a la pedagogía. Hace “referencia a  cursos autónomos entre sí, 

secuenciales, relacionados en un mismo objeto de conocimiento, articulados en una línea 

problematizadora del objeto de saber que los convoca” (Ministerio de educación nacional, 

2010, p. 11). Curricularmente hace referencia a prerrequisito, nivelación o a la revisión de los 

conceptos básicos para el estudio de una disciplina. 

Los cursos son complementarios porque cada nivel es pre-requisito del siguiente y es 

requerido para el desarrollo del perfil profesional posterior y secuenciales porque continúan 

con un orden lógico, ya sea por el proceso de construcción del conocimiento cuando son 

elaborados en términos de competencias disciplinares, o por el aumento en la complejidad 

cuando son elaborados en términos de competencias laborales.  

Esto significa que dos ciclos constituyen una unidad, en la cual el primero es 

propedéutico del segundo y el segundo complementario del primero (Ministerio de educación 

nacional, 2010, p. 12). Se entiende que cada ciclo en sí es terminal. 

Surge entonces el Componente propedéutico o núcleo propedéutico, denominación 

cada vez más común: es el conjunto de créditos que hacen parte de un nivel y que se requieren 

para el logro del perfil y las competencias profesionales del siguiente nivel. En esos créditos se 

supone –en medio de la flexibilidad- la “organización articulada, secuencial y complementaria 

de los contenidos, las estrategias pedagógicas y los contextos de aprendizaje para el desarrollo 

de las competencias esperadas” (Resolución 3462 de 2003, Artículo 3). En estas afirmaciones 

se encuentra parte del sustento a la pregunta problémica mencionada al inicio de este numeral: 

la pregunta por lo pedagógico en temas como la didáctica, la enseñabilidad y la educabilidad. 

Una formación por ciclos y propedéuticos en la educación superior afecta las 

características estructurales de sus sistemas en la medida en que necesariamente modifica los 

procesos tradicionales de formación profesional, lo cual se evidencia en el tratamiento 

diferencial que se da al tema de las competencias y los desempeños en esta forma de trabajo, 
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que dejan el dominio del conocimiento teórico para abordar una visual integral, misma que se 

enuncia como propia de todos los niveles, pero en diferentes medidas. 

Tanto en el técnico profesional como en la tecnología y en la formación profesional se 

habla de contar con una formación básica común y de dominar aptitudes, habilidades y 

destrezas para trabajar en equipo  y apalancarse en buenas relaciones interpersonales, asuntos 

que se tocan con las competencias laborales generales, mencionadas en apartes previos. 

Desde esta plataforma común, cada uno de los niveles implica un objetivo de 

formación. El técnico debe poseer conocimientos técnicos necesarios para el desempeño 

laboral autónomo en una actividad de alta especificidad, es decir, que no se refiere a labores 

rutinarias sino a las que exigen determinados conocimientos específicos con énfasis en 

procesos de programación y coordinación. El tecnólogo debe apropiar conocimientos 

científicos implicados en las responsabilidades de concepción, dirección y gestión bajo la 

perspectiva de la innovación en la solución de problemas y en los procesos de diseño y 

mejora. El profesional debe dominar competencias tecnológicas y científicas, o en el área de 

las humanidades, las artes o la filosofía, con capacidad de análisis y evaluación. 

Estos niveles diferenciales obvian un ejercicio de diseño curricular mecánico y 

suponen el reconocimiento claro de las implicaciones de una tarea técnica no rutinaria, de los 

niveles de cada una de las ciencias, de las fundamentaciones epistemológicas que soportan la 

definición de una gestión, una administración o una gerencia – por ejemplo, de los niveles 

dentro de las competencias, de las exigencias metodológicas y didácticas para el docente, de la 

asunción de las exigencias laborales, sólo por mencionar algunas. 

A esta reflexión se une un concepto transversal: la línea referida a las competencias 

que se inscriben en un paradigma educativo centrado en el aprendizaje. En latín, el significado 

de la palabra competens es ser capaz y estar autorizado legalmente;  su acercamiento al 

concepto de aptitud se remonta a principios del siglo XVI, visual que se ha transformado hasta 

que en la década de los años 70 del siglo pasado se habló del concepto bajo la óptica del 

rendimiento y en la década de los años 90 se comenzó a aplicar el concepto de competencia a 

la educación y la formación. 
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Su definición ha transitado por muy diversas posturas. Una de ellas son las de corte 

laboral a la luz de lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo y puesto en 

marcha por organizaciones como el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 

profesional CEDEFOP y el Centro Interamericano para el desarrollo del conocimiento en la 

formación profesional CINTERFOR que coinciden en la importancia del desarrollo de este 

tipo de competencias como motor para facilitar el acceso al empleo y la mejora en la 

productividad. En Colombia, el Sena lidera la formación para el trabajo y las mesas para  la 

Normalización de Competencias Laborales bajo una definición de competencias como el 

conjunto de capacidades socioafectivas y habilidades cognoscitivas, sicológicas y motrices, 

que permiten a la persona llevar a cabo de manera adecuada, una actividad, un papel, una 

función, utilizando los conocimientos, actitudes y valores que posee (Sena, 2002). 

En el ámbito de lo profesional se ha llegado hasta una especie de consenso referente a 

la necesidad de una concepción como un complejo total e integral que parte del dominio de 

diferentes saberes (saber conocer y comprender – dominio académico de un campo teórico, 

saber ser  y saber convivir- valores como elementos integrales de la forma de percibir y vivir 

con otros, saber hacer - aplicación práctica y operacional del conocimiento a ciertas 

situaciones) para desempeñarse en contextos diversos  y resolver problemas con sentido ético 

personal y social. 

A esta línea, que es la que apoya este proyecto, se encuentran aportes desde autores 

como: 

Para Zabalza (2003) “la competencia está relacionada con la preparación y experiencia 

de los entes o personas responsables de llevar a cabo el cambio, o con la capacidad para 

dominar tareas específicas que permitan solucionar problemas. Se puede definir también, 

como el tipo de trabajo de cierto nivel de complejidad que lo distingue de las actividades que 

se desarrollan como mera ejecución de las órdenes de otros (p. 71). 

Para Tobón (2007) las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo 

pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo, 

determinando cómo debe ser el tipo de persona a formar, el proceso instructivo, el proceso 
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desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica, la concepción epistemológica 

y el tipo de estrategias didácticas a implementar (p. 19). 

En el Proyecto Tuning, la noción de competencia se plantea desde un enfoque 

integrado de las capacidades mediante la combinación dinámica de atributos que posibilitan un 

desempeño competente del futuro profesional como producto del proceso educativo. Es decir 

que se especifican conocimientos y contextos. (Bravo, 2007, p. 11)  

El Ministerio de educación nacional (2007), en los documentos de la política educativa 

en estudio, asume la competencia como un elemento que integra aspectos que tienen que ver 

con conocimientos, habilidades y valores, es decir comprende aspectos de tipo cognitivo, 

procedimental y actitudinal interrelacionados en la búsqueda de desempeños eficientes en 

entornos de trabajo asociados a un campo laboral concreto; desde esta perspectiva, la 

competencia es integral e integradora (p. 8). 

Gráfico 3. Definición de competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Ministerio de Educación Nacional. (2007). Política pública sobre educación superior por ciclos y por 

competencias. Documento de discusión. Bogotá. 

Quiere decir ello que la competencia es la suma de conocimientos, las aptitudes 

profesionales y los conocimientos técnicos especializados que se aplican y dominan en un 
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contexto específico, es decir que es un elemento integrador de los tres componentes 

mencionados, que crean una intersección que evidencia el sentido pleno de la competencia: 

donde se conjuga el dominio de dichos tres componentes, tal como se evidencia en la gráfica. 

De tal modo que un trabajo pedagógico para el logro de las competencias supera 

ampliamente la visual del dominio del conocimiento teórico o del buen actuar o del manejo 

técnico, visual que implica modos curriculares diversos, complejos, integrales e integradores, 

es decir, que se debe trabajar en todos los ámbitos de la competencia de manera que se atiende 

a todas las dimensiones de la persona. 

En la normativa nacional del tema que nos atañe, se comprende la siguiente 

clasificación de competencias, que va en congruencia con lo establecido por el Proyecto 

Tunning que plantea: 

 Básicas: orientadas a un adecuado desenvolvimiento en el ámbito social, son 

base para competencias más complejas que se desarrollan a lo largo de la 

formación profesional, se cuentan allí las Matemáticas, historia, lenguaje y 

habilidades sociales. 

 Genéricas o transversales, requeridas en un amplio campo de profesiones y 

ocupaciones y aportan las herramientas requeridas por un trabajador profesional 

para analizar los problemas, evaluar las estrategias a utilizar y aportar 

soluciones pertinentes en situaciones nuevas. Desde Tunning se comprenden 

como atributos generales de los sujetos y que pueden ser manifestadas en sus 

diferentes desempeños en diferentes contextos. Estas competencias pueden re-

conceptualizarse y redimensionarse en la medida en que surgen nuevas 

demandas de la sociedad. Incluyen: 

 Instrumentales o procedimentales: habilidades cognoscitivas, metodológicas y 

tecnológicas; comprende capacidades de análisis y síntesis, de organizar y 

planificar, de hacer uso adecuado de los conocimientos de la profesión, de 

comunicación oral y escrita, de uso adecuado de una segunda lengua, de 
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manejo de las TIC, de gestión de la información, de resolución de problemas, 

de toma de decisiones y de crear situaciones seguras en los diversos contextos. 

 Interpersonales: permiten mantener una buena relación social y un adecuado 

comportamiento ciudadano, comprende capacidades como: crítica y autocrítica, 

de manejo de conflictos, de trabajo en equipos uni- y multidisciplinares, de 

aceptación y respeto de la diversidad y la multiculturalidad, de conocimiento y 

respeto por las costumbres de otras regiones del país y de otros países y de 

compromiso social y ético. 

 Sistémicas: relacionadas con la visión de conjunto y la capacidad de gestionar 

integralmente los procesos organizacionales, es una combinación de 

comprensión, sensibilidad y conocimientos que permiten identificar las partes 

de un todo y las relaciones entre las partes que generan la estructura de 

totalidad.  

 Específicas, requeridas para el desempeño de una ocupación en concreto, están 

relacionadas más con funciones o puestos de trabajo. Aportan al estudiante o al 

trabajador los conocimientos, actitudes, habilidades y valores propios de cada 

profesión y actividad laboral. 

 

En el siguiente gráfico 4, diseñado por el Ministerio de Educación Nacional (2006), se 

muestra la confluencia y grados de complejidad de las competencias en el curso de avance de 

los niveles educativos. 
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Fuente. Ministerio de Educación Nacional. (2007). Política pública sobre educación superior por ciclos y por 

competencias. Documento de discusión. Bogotá. P. 11 

Finalmente, en la noción de currículo, que se determinó como dimensión de análisis, se 

observa que hay definiciones que recurren a características genéricas derivadas de su razón de 

ser, es decir, que entienden el currículo como expresión del proyecto educativo institucional y 

de programa, lo que concede validez y legitimidad a sus contenidos y organización o como 

desarrollo investigativo que encara directamente el fin último de la formación de ciudadanos y 

profesionales. Y otras que se ocupan en expresar los elementos que lo componen: perfiles, 

planes de estudio, unidades de organización curricular, estrategias didácticas, recursos, 

ambientes de formación, formas de evaluación que se organizan según unos criterios incluidos 

en políticas nacionales e institucionales. 

Se optó por asumir el currículo como el conjunto estructurado de criterios a  desarrollar 

en cada uno de los niveles de formación que incluye perfiles de formación, planes de estudio, 

competencias desde lo disciplinar y laboral, estrategias pedagógicas y contextos de 

aprendizaje. 

 

Las condiciones curriculares que deben ser asumidas para la formación por ciclos 

propedéuticos varían en su concepción y en su aplicación. Ellas dan razón de la complejidad 

de respuestas a las tres preguntas evocadas al inicio del tratamiento conceptual. 

En primer lugar, la pregunta por lo pedagógico que involucra lo didáctico. En la 

búsqueda de una respuesta a tono se debe considerar que la formación se realiza en tiempos 

más cortos y con un predominio de la relación entre la teoría y la práctica mediada por la 

ejecución de la competencia, en aspectos directamente relacionados con la formación superior, 

el mundo de la producción, la innovación tecnológica y el desempeño laboral. Ello implica un 

cambio en el papel del maestro que pasa de ordenador del conocimiento a generador de 

contextos de aprendizaje y facilitador del desarrollo de las competencias de los estudiantes. El 
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docente además no se agota en la labor pedagógica de aula sino que hace parte de grupos 

profesionales y sociales relevantes que alimentan su labor y su rol profesional.  

Ello, además, influye en la formulación de estrategias pedagógicas mediadas por 

contextos de interacción, con apoyo en la tecnología, con ejercicios de descubrimiento y de 

aplicación: las habilidades pedagógicas del docente se ven exigidas para el logro de los 

competencias previstas y en el nivel previsto de manera que se asegure el perfil profesional 

delineado, ello supone un absoluto dominio conceptual de las dimensiones teóricas y prácticas 

de cada disciplina y de la pedagogía misma. 

En segundo lugar, la pregunta por la diversidad curricular, que convoca el componente 

de enseñabilidad y que se asienta en las posibilidades que ofrece la circulación desde lo menos 

a lo más complejo, desde tareas más específicas a más sistémicas y que se palpa en el hecho 

de que un programa de formación profesional universitario por ciclos propedéuticos puede 

nutrirse de varios programas técnicos profesionales y tecnológicos, es decir que se debe cuidar 

la complejización de cada una de las ciencias pero se da un alto grado de flexibilidad en las 

rutas de formación para llegar a niveles superiores.  

En este sentido hay una redefinición de propósitos formativos centrados en el 

desarrollo de las competencias según necesidades y expectativas del estudiante, de generación 

de nuevos contextos y prácticas de aprendizaje y de evaluación con énfasis en los procesos y 

en resultados del aprendizaje, y de ejercicios interdisciplinarios para que no se dé una 

transmisión neta del conocimiento sino un proceso de construcción  permanente. 

En esta lógica, la estructura curricular supone, para el primer ciclo, identificar un 

núcleo básico común para programas de una misma área o comunes para varias áreas y 

determinar los logros de aprendizaje, ofrecimiento que puede darse desde una o varias 

instituciones. Para el segundo ciclo se debe trabajar en la profundización del conocimiento 

bajo una lógica horizontal (áreas relacionadas), una lógica vertical (especialización de un área) 

y una lógica cruzada (áreas no relacionadas) en competencias específicas. 

En tercer lugar, la pregunta por la estructura organizacional que soporta el proceso 

formativo. Es claro que bajo esta óptica dicha estructura debe posibilitar, de manera cierta, la 



31 

 

movilidad de estudiantes entre niveles, programas e instituciones; la articulación con las 

organizaciones de educación media, la adaptabilidad a nuevas y diversas oportunidades 

ocupacionales y profesionales. Y ello exige que la institución educativa recree los mecanismos 

pertinentes para que las figuras se posibiliten y sean parte afirmativa de las estructuras 

curriculares, para eso se debe revisar la interacción con otras organizaciones y la existencia de 

políticas y procesos que dén vía a las definiciones mencionadas. 
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Problema de Investigación 

Formulación del problema de investigación  

Las agendas de flexibilidad educativa existentes a nivel mundial y que se han traducido 

en la implementación de políticas educativas como la organización de las actividades por 

créditos académicos y el desarrollo de procesos por ciclos propedéuticos, se han asentado 

suficientemente en países del primer mundo. Ello y el entorno que proponen las condiciones 

socio económicas y laborales de nuestro país hacen urgente que también en Colombia, estas 

políticas pasen de la formulación y la discusión académica de la propuesta (Leyes emitidas y 

documentos de política de los años 2007 y 200 emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional) a la implementación y a la discusión sobre los mecanismos y alcances de la misma. 

Dicha implementación se da con disimulo desde el año 2003, avanza 

considerablemente en el año 2007 –cuando se emite el primer documento de  directrices para 

ello, lo cual posibilita que ya contemos con un grupo amplio de programas totalmente puestos 

en marcha y con cohortes de estudiantes atendidos en procesos completos: desde los años 

2009 para los programas técnicos profesionales. El análisis del sistema permite observar una 

estructuración del sistema de 80% a 20% en el año 2002 que cambia a 66% y 34% en el año 

2010 para los programas profesionales universitarios y técnicos – tecnólogos respectivamente, 

con un énfasis de 4 a 1, para los primeros y los segundos, entre áreas ingenieriles y 

administrativas y las demás disciplinas. 

Quiere decir ello, que la comunidad académica cuenta con un referente de estudio que 

debe ser conocido para emitir algunas sugerencias en bien del ejercicio, razón por la cual es 

necesario realizar estudios que expliciten el impacto de la política educativa de ciclos 

propedéuticos en los currículos de las instituciones de educación superior colombianas, que 

aporten al fortalecimiento de una plataforma contundente para un diseño curricular diverso y 

pertinente y que resuelvan preguntas dirigidas a los cursos de acción que siguen las 

organizaciones educativas para la implementación de sus programas, a las reflexiones que los 

soportan y a los ajustes que ello ha implicado. 
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Justificación 

Para efectos de visualizar la importancia del tratamiento de este tema educativo y del 

desarrollo de este proyecto podemos referir asuntos desde varias ópticas. 

En primer lugar, el hecho de que la formación por ciclos propedéuticos parte de la idea 

de que un estudiante cursa un programa y desarrolla unas competencias laborales generales y 

específicas certificadas por una titulación o certificación, que le permiten acceso a un trabajo y 

a los ambientes propicios para el desarrollo de competencias requeridas para continuar su 

formación en niveles superiores de educación. La simpleza de la afirmación no elude la 

complejidad de su aplicación de cara a los intereses de renovación educativa actuales, que son 

igualmente controversiales, para algunos supone una puesta a tono con el concierto mundial, 

para otros, supone un retroceso en formaciones de alto nivel. 

En segundo lugar, la situación educativa del país a principios de la década previa 

reportó itemes como bajas tasas de cobertura bruta en educación técnica y tecnológica 4,61% 

frente a la universitaria 17,41%; tasa de desempleo para la población de 21 años y más que 

terminaron estudios técnicos o tecnológicos de 13,09%, la más alta en comparación con otros 

niveles de formación; concentración de la oferta de programas de educación técnica y 

tecnológica y universitaria en tres entes territoriales , 58% de los programas técnicos y 

tecnológicos y el 48,1% de los universitarios eran ofrecidos en Bogotá, Antioquia y Valle; alta 

tasa de deserción total, cerca del 50%. La política surge entonces bajo cuatro líneas claras de 

acción: ampliación de la cobertura, mejoramiento de la calidad, eficiencia del sector, 

pertinencia educativa. 

En tercer lugar, el desenvolvimiento de la política en el país que se da al amparo de 

normativas específicas lo que ha arrojado experiencias diversas, con diferente grado de 

acierto, algunas de ellas con definiciones e implementaciones propias. Dentro de los estudios 

en esta área se encuentran documentos emitidos por diversas instituciones universitarias que 

evidencian sus formas de comprensión de la política, las estrategias puestas en marcha como 

medios de sensibilización y apropiación de la misma y la decisión institucional de organizar 

programas por ciclos propedéuticos. Otros más sobre las concepciones de modelos de gestión 
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de la calidad y algunos referentes epistemológicos de la formación por competencias y ciclos 

propedéuticos. 

Se evidencia un vacío de investigación sistemática del tema que sirva de base para la 

adopción de cambios. Los eventos en los que se ha sistematizado la discusión han llegado a 

conclusiones que evidencian la debilidad curricular gracias a la ausencia de una concepción 

epistemológica que permita un real diálogo entre niveles y claridad en su delimitación así 

como de una nueva concepción de modelo formativo. 

Finalmente, el tratamiento del tema es altamente pertinente de cara a los intereses de la 

línea de investigación en Políticas educativas que hace parte del marco investigativo del 

programa y que responde a interrogantes educativos de suma actualidad.  

Como se observa, la implementación de la política se convierte en un campo altamente 

problémico, por sus implicaciones académicas y administrativas, lo que podría ser referente 

para soportar el cambio en la composición del sistema educativo colombiano que aún se 

caracteriza por mayores desarrollos a nivel profesional frente a lo técnico y lo tecnológico, tal 

como se ve en recientes estadísticas. 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir la forma como se asume la política educativa de formación por ciclos 

propedéuticos en las propuestas curriculares de 5 instituciones de educación superior 

bogotanas.  

Objetivos específicos 

• Caracterizar la política educativa de formación por ciclos propedéuticos. 

• Caracterizar los factores y los descriptores de la política contenidos en las propuestas 

curriculares por ciclos propedéuticos. 

• Identificar los aspectos en que las propuestas curriculares hicieron mayor énfasis con 

relación a la política de formación por ciclos propedéuticos. 
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• Generar un documento de conclusiones y recomendaciones para el desarrollo de 

propuestas curriculares dentro de esta política educativa. 
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Aspectos Metodológicos 

Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo cualitativo y alcance descriptivo, busca indagar la forma 

como se asume la política formulada en el ámbito de lo curricular como dimensión específica 

de estudio. 

El proceso se lleva a cabo a través del estudio de casos – forma metodológica propia de 

los estudios de impacto y de la utilización de técnicas contextuales de recolección de la 

información, que además han sido propias de las propuestas de acreditación de la calidad 

educativa por organismos certificadores, tales como revisión documental y aplicación de 

encuestas.  

La información acerca del objeto propio de la investigación se obtiene mediante: 

 Determinación de factores y descriptores correspondientes a las dimensiones 

propias del diseño curricular en procesos de formación por ciclos 

propedéuticos. 

 Análisis del sitio web de cada universidad y del SNIES para recolectar la 

información de carácter institucional. 

 Análisis documental para la caracterización de la política y la comprensión de 

los lineamientos de diseño curricular institucionales y de cada programa 

desarrollado por ciclos propedéuticos en las instituciones en estudio, a partir de 

matrices diseñadas para tal fin. 

 Aplicación de encuestas semiestructuradas de percepción con tres auditorios: 

directivos de programa, docentes, estudiantes, para rastrear la presencia y 

características de los factores determinados. 

 



37 

 

 

Población Seleccionada 

La población es seleccionada intencionalmente, no pretende validez estadística y sus 

resultados no pretenden generalización formal, fuera del contexto espacio temporal e 

institucional en que se desarrolla la investigación.  

A partir de consultas realizadas a la Sala Especial de CONACES se hizo una primera 

selección de 5 instituciones de educación superior con experiencias reconocidas en el 

desarrollo de programas por ciclos propedéuticos, ellas fueron: Escuela Colombiana de 

Carreras Industriales ECCI, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Fundación Universitaria Panamericana UP, 

Corporación Tecnológica Industrial Colombiana TEINCO, radicadas en la ciudad de Bogotá. 

Son instituciones de carácter público y privado, de nivel técnico y universitario, con 

modalidades de trabajo presencial y a distancia y que trabajan diversas áreas de conocimiento. 

Una vez se realizaron los acercamientos a las instituciones, se determinó trabajar con 

tres de ellas: Escuela Colombiana de Carreras Industriales, Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior y Fundación Universitaria Panamericana. Los representantes de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas consideraron que su propuesta académica no se 

ajusta a los lineamientos de política de formación por ciclos propedéuticos vigentes en el país 

y los representantes de la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana consideraron que 

algunos compromisos institucionales impedían su participación en el proyecto. 

Definición de Instrumentos 

El proceso que siguió el grupo de investigación para la definición de instrumentos 

desarrolló las siguientes etapas, en las que cada uno de los investigadores llevó aportes que se 

discutieron y se llegó a consenso: 

Dado que se busca determinar el impacto curricular, primero se determinó la definición 

de currículo base  sobre la cual se debía trabajar. A continuación se establecieron 8 Factores 



38 

 

presentes en la definición curricular.  Posteriormente, se hizo la definición correspondiente de 

cada uno de ellos. 

Tanto los factores como sus definiciones se muestran a continuación: 

Factor Definición 

Contexto Conjunto de factores de orden económico, social y político, que determinan la 

orientación de las ofertas de formación y se constituyen en  el escenario laboral y 

productivo de los egresados. 

Perfil de Egreso Conjunto de competencias que deben adquirir los estudiantes durante su proceso de 

formación académico y que les permiten desempeñarse en el ámbito laboral con 

criterios de pertinencia y calidad.   

Trabajo por 

Competencias 

Sistema de componentes que integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que posibilitan el desempeño del egresado en el contexto social y productivo, las 

cuales se clasifican en básicas, transversales o genéricas y específicas. 

Plan de Estudios  Esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas 

con sus respectivas unidades curriculares que forman parte del currículo de las 

instituciones de educación superior, el cual contiene  la intención e identificación de 

los contenidos, temáticas de cada área, señalando las correspondientes actividades 

pedagógicas, distribución de tiempo y secuencias, competencias, metodología, 

recursos y evaluación 

Rutas de 

Formación 

Diferentes alternativas que tiene el estudiante  a través de las cuales puede fluir su 

proceso formativo  autónomamente  a partir de principios pedagógicos y 

metodológicos. Estas rutas deben ser contextualizadas o adaptadas de modo que se 

ajusten a sus necesidades. 

Estrategia 

Metodológica 

Acciones didácticas establecidas para el desarrollo de los  procesos pedagógicos  en 

orden al logro de la intencionalidad formativa dentro de un marco institucional. 

Ambiente de 

Aprendizaje 

Condiciones necesarias  de una institución educativa para la formación integral; 

supone  espacios pertinentes para el desarrollo de la actividad académica. Incluye 

infraestructura y equipamento. 

Sistema de 

Evaluación 

Estrategias utilizadas en el aula para identificar los avances que el estudiante ha tenido 

frente al dominio de competencias establecidas en el perfil de egreso 

Tabla 1. Definición de factores 

En la siguiente tabla se observa la definición de los 29 descriptores que dieran cuenta 

de la presencia y sus formas de cada uno de los factores, así: 
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Factor Descriptor 

Contexto Incidencia de estudios socioeconómicos en el diseño del programa. 

Identificación de escenarios laborales para el desempeño profesional del egresado. 

Realización de estudios de benchmarking. 

Relación del programa con la política vigente para el sector. 

Perfil de Egreso Definición de un sistema de competencias para el desempeño profesional y personal.  

Existencia de énfasis en el programa académico que responda(n) a exigencias del 

mercado laboral.  

Existencia de programas formales de seguimiento de egresados.  

Desarrollo de estrategias que den cuenta del dominio de la competencia por parte del 

egresado. 

Trabajo por 

Competencias 

Formulación de sistemas de competencias.  

Reconocimiento de las competencias establecidas por parte de los diversos 

estamentos.  

Evidencia de los niveles de competencia en los componentes propedéuticos. 

Tipo de competencias en los que forma el programa. 

Plan de Estudios  Evidencia de secuencialidad y complementariedad entre niveles. 

Inclusión de  diferentes áreas y componentes de formación.  

Evidencia la puesta en marcha de mecanismos de flexibilidad.  

Tipo de unidades curriculares utilizadas 

Rutas de 

Formación 

Diseño de rutas de formación dentro de la propuesta curricular según principios 

pedagógicos y metodológicos.  

Respuesta de las rutas de formación a las necesidades del estudiante.  

Promoción de la autonomía. 

Estrategia 

Metodológica 

Combinación de estrategias didácticas para el logro de la intencionalidad formativa.  

Existencia de una política curricular de diversidad metodológica.  

Coherencia entre las estrategias didácticas utilizadas y las competencias definidas. 

Ambiente de 

Aprendizaje 

Talento humano cualificado en lo disciplinar y pedagógico.  

Existencia de espacios físicos y equipamiento adecuado a los procesos de formación.  

Existencia de alianzas y/o convenios interinstitucionales que apoyan el desarrollo 

curricular. 

Sistema de 

Evaluación 

Formas de evaluación utilizadas por el cuerpo docente en el proceso de formación.  

Existencia de un sistema de evaluación de desempeño en la organización.  

Coherencia con políticas evaluativas institucionales.  

Aprovechamiento de los resultados de los procesos evaluativos.   

Tabla 2. Determinación de descriptores 
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Luego se determinaron las preguntas para cada uno de los tres auditorios. Los mismos 

descriptores son base para la determinación del Instrumento para Análisis documental. 

Las versiones iniciales de los instrumentos fueron sometidas a prueba piloto en cada 

uno de los auditorios y a la revisión por parte de dos pares expertos en el tema: diseñadores de 

programas por ciclos y pares académicos del Ministerio de educación nacional para ellos, y de 

un par experto en el orden metodológico.   

Las versiones finales de los instrumentos de Encuesta y de Análisis documental para 

cada uno de los auditorios se encuentran en los Anexos 1 a 4 del presente documento. 

Aplicación de Instrumentos 

Las tres instituciones seleccionadas reúnen una población de 25372 estudiantes, 1245 

docentes y 62 directivos para un total de 26679 personas. Fue encuestada una muestra de 527 

estudiantes, 212 docentes y 17 directivos, para un total de 756 encuestados, con la siguiente 

distribución por institución: 

Instituciones Auditorios 

 Directivos Docentes Estudiantes 

Escuela Colombiana de Carreras Industriales 6 147 344 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 7 47 104 

Fundación Universitaria Panamericana 4 17 80 

Tabla 3. Muestra aplicada 
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Resultados 

Los resultados que a continuación se muestran, dan cuenta de líneas características en la 

implementación de la política educativa de formación por ciclos propedéuticos en las instituciones 

abordadas, asunto planteado dentro de los objetivos de este proyecto. 

Análisis Documental 

Este análisis se adelantó desde los factores y descriptores construidos y a partir de los 

documentos de política institucional facilitados por cada una de las instituciones, así: 

 Escuela colombiana de carreras industriales: Política institucional 

 Corporación Unificada Nacional de educación superior: Modelo curricular de 

formación por ciclos propedéuticos 

 Fundación Universitaria Panamericana: Proyecto educativo institucional 2009 

Los documentos cuentan con diversos grados de profundidad y detalle, no se 

contemplan en ellos la totalidad de los asuntos relacionados con la formación curricular por 

ciclos propedéuticos, sin embargo son nuestro referente de análisis, dado que fue la respuesta 

obtenida desde las instituciones como registro documental: 

En el Factor 1. Contexto, sólo en uno de los documentos se encuentra referencia 

expresa a la realización de estudios de contexto, con metodología precisa, como base de la 

determinación de las ofertas; en los demás casos se encuentran referentes corrientes: los 

estados del arte del sector productivo de las regiones del país, los análisis y consecuentes 

mapas funcionales, los estudios de tendencias internacionales y nuevos desarrollos en el 

ejercicio de cada profesión, los intereses manifiestos en promover la relación trabajo-estudio 

en el marco de las nuevas exigencias del mercado laboral, la normativa vigente y el estudio de 

las normas laborales de competencia dadas desde el SENA. 

En esta línea, el perfil de egreso se identifica como evidencia de la formación de los 

egresados. Con base en el análisis de los referentes se plantea el perfil profesional y 

ocupacional en términos de competencias y valores, así como en oportunidades laborales y 

proyecciones de cada uno de los niveles de los dos ciclos. En los casos estudiados, se 
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identificó la definición de mapas funcionales que incluyen competencias – unidades y 

elementos que traducen los propósitos de las profesiones que incluyen salidas parciales como 

respuesta a sectores productivos, y la definición de competencias en donde hay referencia a las 

laborales genéricas y específicas y a otras intencionalidades específicas como aquellas 

referidas a la formación investigativa. 

Desde estas definiciones se hacen visibles formas diversas para hacer el seguimiento al 

dominio de las competencias. Se destacan las propuestas de trabajo modular, las estrategias de 

corte interdisciplinar y de corte práctico aplicado, en donde se observa la resolución de 

problemas y la toma de decisiones como lugares comunes. 

Desde luego, todas las propuestas curriculares determinan la asunción de una tipología 

de competencias que van desde las laborales genéricas y específicas, pasa por los niveles de 

interpretación, argumentación y proposición de competencias generales para abordar y 

comprender los objetos técnicos, tecnológicos y profesionales que son la razón de ser 

disciplinar de cada uno de los niveles de formación, y llegan a la definición de transversales 

como centro del propósito educativo. Desde luego, la interacción entre la teoría y la práctica es 

un matiz sentido en todas las instituciones dada su expresa intención de atender a los 

requerimientos del sistema productivo y de generar opciones pertinentes para el estudiantado. 

Otro de los factores con diversas representaciones es el plan de estudios. Las 

instituciones trabajan por macro diseños curriculares con caracteres diferenciales y comunes. 

Dentro de los asuntos comunes, se encuentran el uso de la asignatura como unidad curricular 

base, de la que se sirven para la organización de estructuras mayores, como los sistemas 

modulares, que permiten el cruce de competencias y el servicio a la articulación de la 

investigación con la docencia y el desarrollo de educación continuada con el currículo. Otro 

asunto es la definición de áreas o componentes similares para la organización del plan: básica 

o de fundamentación científico – tecnológica, específica o profesional, humanística – integral 

– misional.  

Dentro de los planes de estudio, se transitan diversas Rutas de formación, que son 

entendidas no sólo con sujeción al paso por los niveles de cada uno de los ciclos sino también 
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bajo la posibilidad de trabajar en espacios metodológicos que se arriesguen a la flexibilidad y 

al trabajo colaborativo.  

Esta misma variedad es característica de las estrategias metodológicas centradas en la 

recreación de estrategias pedagógicas para la formación por competencias, el desarrollo de 

guías de aprendizaje y el fortalecimiento del aprendizaje mediado por las TIC –de aparición en 

modalidades virtuales, a distancia y presenciales- en combinación con las técnicas de vieja 

data como la sesión magistral, el taller, desarrollo de proyectos, estudio de casos, prácticas y la 

tutoría. Pero lo que es común, es la decisión sobre las formas de trabajo en aula a partir de la 

complejidad en los ejes teóricos y prácticos que debe hacer propios el estudiante, lo que se 

traduce en diversas intensidades en la distribución de momentos de aprendizaje con mayor o 

menor participación del docente, de trabajo directo o presencial, cooperativo o autónomo, y en 

la recreación mayor o menor de la virtualidad como rasgos de los ambientes de aprendizaje. 

En cuanto se refiere a las prácticas evaluativas, aunque combina técnicas tradicionales, 

cada vez es más expresa la intención de dar mayor cuota a la evaluación formativa y menos a 

la sumativa, de centrar el proceso en la evaluación de competencias y de generar espacios de 

trabajo personalizado bajo formas como los Planes de mejoramiento individual que lleve a la 

toma de decisiones pedagógicas y didácticas personales y grupales. Se trabajan entonces 

estrategias evaluativas tradicionales junto con aquellas unidas al uso de TICs, el trabajo 

aplicado, el portafolio, es decir, que las estrategias didácticas se convierten en formas de 

evaluación de proceso y de término. 

En el Anexo 5 se presenta el detalle de consulta documental realizada. 

Resultados por Auditorios 

Los resultados cuantitativos que basan los siguientes análisis se encuentran en los 

Anexos 6, 7 y 8 de este documento, correspondientes a los auditorios de estudiantes, docentes 

y directivos. 
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Auditorio Estudiantes 

Caracterización 

En los aspectos de caracterización, se evidencia participación similar de estudiantes 

pertenecientes a los 3 niveles de formación y que son egresados o bien del técnico profesional 

o bien de la tecnología – en porcentajes de 55% y 34% respectivamente- público deseable para 

nuestro en orden a dar respuesta a las condiciones de la formación propedéutica, y mayor 

presencia –casi un 70%- de las áreas ingenieriles por las que las Instituciones han hecho 

mayor apuesta. 

Factor 1. Contexto 

Responden afirmativamente 437 estudiantes, que refieren conocer otros programas que 

ofrece el escenario educativo de programas relacionados con la formación por ciclos 

propedéuticos, y reconocen como diferencias las relacionadas con flexibilidad, movilidad 

estudiantil, infraestructura y equipamento y contenidos curriculares, opción que es reconocida 

como único diferencial por un 14% de los encuestados, asunto que coincide con las respuestas 

de los docentes. Las respuestas obtenidas muestran conocimiento de los estudiantes de dichos 

programas. 

Factor 2. Perfil de egreso 

En este factor, se cuestionó en dos sentidos: el reconocimiento del egresado y el 

seguimiento a él por parte de la Institución. En el primero, los encuestados ofrecen respuestas 

diferenciales con dominio del Si -60% por razones de variada índole entre las que se destacan 

el desempeño de los egresados y la trayectoria de la institución lo que podría entenderse como 

un respaldo a las propuestas de formación que ofrecen las Instituciones estudiadas y al 

ofrecimiento que hacen al sector productivo. 

En el segundo aspecto, referido al seguimiento a egresados, se observa apoyo en 

diversas estrategias con cierto predominio de la bolsa de empleo, reconocida como única 

opción por 46 estudiantes e incluída dentro de un conglomerado mayor que la reconoce dentro 

de un grupo de acciones desarrolladas por las instituciones. Llama la atención que uno de los 
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mayores porcentajes a esta pregunta se ubica en el "no conozco" -124 estudiantes, 23% que 

hace suponer que no hay suficiente información institucional en esta área. La respuesta a la 

participación en ellas nos ofrece una contradicción con respecto a la respuesta previa puesto 

que 365 de los encuestados refieren haber participado en ellas.  

Factor 3. Trabajo por competencias 

Se observa un consenso en el auditorio con respecto a la asunción de condiciones 

propias de la formación por competencias: 82.7% reconoce como labor corriente el haber 

interpretado, argumentado y propuesto frente a las temáticas trabajadas, 86.9% reconoce que 

la propuesta académica le hace integrar teoría y práctica y un 93.2% reconoce que ha recibido 

formación que le habilita para trabajar en equipo y con responsabilidad. Se deriva entonces, la 

respuesta positiva a uno de los objetivos de este modelo educativo, el desarrollo de 

competencias genéricas o transversales que pretende la formación de  personas con capacidad 

crítica y de análisis y un cierto acento en el desarrollo de competencias cognitivas. A ello se 

une, la coherencia con la intencionalidad teórico- práctica de la formación en los dos primeros 

niveles propedéuticos. 

Factor 4. Plan de estudios 

Fueron dos los asuntos cuestionados en este factor. El primero, frente al 

reconocimiento de la secuencialidad y complementariedad en contenidos y competencias entre 

niveles, preguntan en la que Si responden 244 estudiantes y No responden 283 estudiantes, 

con un énfasis en la respuesta negativa en la ECCI y un énfasis en la respuesta positiva en la 

CUN y la UP. La distribución de la respuesta llama la atención dado que es una de las 

condiciones que debe ser evidente para quien transita por la formación propedéutica y que 

interpela cuestionamientos acerca de asuntos como la metodología, la inducción que se realiza 

al estudiante, entre otros. 

En cuanto a los mecanismos de flexibilidad, se observa un mayor porcentaje de 

respuesta, 342 estudiantes han señalado el ítem de varios que suma las opciones presentadas, 

seguido de la opción Matrícula por créditos con 93 estudiantes y de la doble titulación por 34 
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estudiantes. Responde ello a la política del modelo educativo y a las intencionalidades de 

lograr una mayor cobertura.  

Factor 5. Rutas de aprendizaje 

De acuerdo con las respuestas de este auditorio en las tres instituciones se identifica 

una satisfacción por parte del estudiante frente a lo requerido en su formación, por razones 

entre las que se encuentran algunas referidas al desarrollo personal –mejoramiento propio e 

incursión en nuevos conocimientos y otras de orden laboral, entre las que se destaca el logro 

de habilidades para un mejor desempeño laboral, ello se evidencia desde el primer nivel 

cursado dado el tipo de estudiantes que ofrecieron su respuesta. 

En cuanto a las formas para promover la autonomía del estudiante se observa que hay 

una tendencia hacia la promoción de "aprendizajes autónomos" como mecanismo por 

excelencia, se acompaña de las posibilidades de hacer matricula por créditos y de tener una 

organización horaria propia, lo cual evidencia condiciones institucionales acordes a un sistema 

de formación como el que es objeto de este estudio, sus requerimientos normativos y sus 

niveles de flexibilidad que generen en los estudiantes, dominios apropiados frente a los 

requerimientos de los espacios laborales. Las elecciones de lo encuestados en esta pregunta 

son coincidentes con preguntas previas referidas a la flexibilidad. 

Factor 6. Estrategia metodológica 

En cuanto a las estrategias metodológicas utilizadas, los estudiantes destacan el uso de 

talleres, el aprendizaje basado en problemas pero muestran que hay una combinación de 

propuestas didácticas -75%. Las respuestas de este auditorio en las tres instituciones coinciden 

en el uso de estrategias didácticas que permiten una formación activa, participativa y 

colaborativa en donde el estudiante se convierte el motor para lograr alcanzar las metas 

propuestas por los docentes en el desarrollo de sus asignaturas. Ello es consecuente con la 

afirmación -77%- acerca de la correlación positiva entre la metodología utilizada y el logro de 

los objetivos de formación propuestos, de lo que se infiere la importancia del papel docente en 

el proceso formativo previsto. 
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Factor 7. Ambientes de aprendizaje 

Frente a la pertinencia de espacios de trabajo y equipos para la formación, un 60% de 

los encuestados responden afirmativamente, sin embargo, es importante tener presente el nivel 

alcanzado por la respuesta negativa – 40% sobre saliente en dos de las instituciones 

estudiadas, lo cual invita a revisar la infraestructura de las instituciones y la percepción que se 

tiene de ellas de tal manera que facilite continuar con el proceso de formación asumida por las 

mismas. 

Como factor anexo, un 52% de los estudiantes manifiestan la existencia de alianzas y 

convenios  de apoyo a los programas, pero es casi equiparable la cantidad de estudiantes que 

responden que no -238, la diferencia entre ambas repuestas es mínima, sería entonces 

necesario revisar el alcance de los procesos que la Institución lleva a término en esta área y 

temas conexos como la divulgación de los mismos. El análisis de las respuestas de cada 

institución muestra diferenciales importantes para una de ellas, en donde casi hay consenso al 

respecto de la respuesta positiva. 

Ciertamente hay una gran diferencia entre conocer sobre la existencia y beneficiarse de 

alianzas existentes, un 77% responden negativamente a esta opción. Este asunto se convierte 

en uno de los puntos a potenciar en las instituciones en estudio. 

Factor 8. Sistemas de evaluación 

Frente a las formas de evaluación utilizadas, un 76.3% eligen una combinación de 

estrategias dentro de las que se cuentan de corte teórico y de corte práctico, como elecciones 

únicas se destacan la evaluación escrita –118 estudiantes. Se identifica diversidad evaluativa. 

Frente a la congruencia entre las estrategias evaluativas y las didácticas, 456 estudiantes 

responden afirmativamente, consideración que aporta a la coherencia frente a los 

requerimientos de la política y el desarrollo de competencias buscado.  

En términos generales, son equilibradas las respuestas positivas y negativas frente al 

desarrollo de planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación; al ir al detalle, 

sólo en una de las instituciones hay una respuesta total del grupo que asegura que sí se 
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desarrollan dichos planes de mejoramiento. Se constituye en otro aspecto a revisar, bien en la 

puesta en marcha de estas acciones, bien en la divulgación de las mismas. 

Percepción general 

Finalmente, hay referencia a aspectos variados en este ítem: posibilidad de desempeño 

laboral, planta docente de altura, buenos equipamientos, apropiadas formas de enseñanza, 

flexibilidad en horarios y títulos, exigencia en el trabajo autónomo, asesorías para estudiantes, 

articulación teoría – práctica, enfoque social de la institución. Como se observa, hay eventos 

destacados en cada uno de los factores trabajados en este estudio. 

Auditorio Docentes 

Caracterización 

El cuerpo docente encuestado pertenece a los tres niveles de formación, con 

predominio del nivel profesional -54.7% y del área de la ingeniería, arquitectura, urbanismo y 

afines. 

Factor 1. Contexto 

Los docentes consideran el desarrollo de estudios para poner en marcha el programa 

con la combinación de diferentes opciones de respuesta –54% orientadas a la identificación de 

escenarios laborales para el futuro desempeño laboral de los egresados, dentro de las que se 

cuentan, se destacan individualmente los estudios de demanda laboral – 11% y la 

identificación de necesidades locales y o regionales – 12%, base para la pertinencia dela oferta 

académica. En cuanto a las áreas de desempeño, los docentes -116 se fueron por la conjunción 

de alternativas, en algunos destacaron opciones como la programación de actividades, diseño 

de procesos y  procesos de innovación, funciones que se correlacionan con las 

intencionalidades de los tres niveles formativos, haciendo pensar en un direccionamiento 

diferencial de los procesos curriculares.  

En cuanto a la identificación de escenarios labores para cada ciclo propedéutico, los 

docentes destacan la  identificación desde el sector empresarial -56%, asunto crítico en la 
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formulación e implementación de la política y cómo se vivencia al interior de las instituciones. 

Esto podría indicar que los programas responden en su formulación y puesta en marcha a 

necesidades garantizando mayor probabilidad de ubicación al egresado. 

En otro de los renglones necesarios para la puesta en marcha de programas, los 

docentes afirman -67% la existencia ofertas educativas similares al programa en el que 

trabajan, pero también es significativo el número de docentes -70 que no las conocen. Los 

docentes de las tres instituciones refieren conocer dichas ofertas lo cual es congruente con el 

concepto de contexto dado para la presente investigación por cuanto este determina en un 

escenario de orden académico, social y político que determina el escenario laboral y 

productivo. A esta respuesta se suma a las diferencias competitivas existentes con programas 

similares, 124 docentes hablan de una conjugación de factores diferenciales de orden 

curricular y de apoyo dentro de las que se destacan 29 que se refieren expresamente a los 

contenidos curriculares. 

Junto con lo anterior, el 54.7% de los encuestados respondieron que sí conocen la 

normatividad. Llama la atención el porcentaje restante que expresa no conocerla, en una de las 

instituciones hay equilibrio en el conocimiento y desconocimiento. Ello podría traducirse en 

una debilidad en la asunción de la construcción curricular en cuanto a la estructura por 

competencias y el desarrollo de estas mismas en cada uno de los diferentes niveles de 

formación. 

Factor 2. Perfil de egreso 

En cuanto a las competencias incluidas en el perfil de egreso, un 82% de los docentes 

respondieron sobre el trabajo en varias de las opciones ofrecidas, lo que es congruente con la 

mezcla que se observa en el concierto académico a este respecto y la baja existencia de 

definiciones puntuales al respecto. Sin embargo, en la respuesta siguiente se ve que cerca del 

55% de los docentes no han participado de procesos de revisión y/o diseño de competencias, 

lo que es un llamado interesante para la gestión institucional. 

En lo referente a la oferta de énfasis o profundizaciones, se obtuvo una respuesta 

afirmativa a esta pregunta por la mayoría de los docentes -138 lo que evidencia una tendencia 
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de construcción curricular actual. A ello se une que 163 docentes, se expresan afirmativamente 

sobre la pertinencia de estas opciones porque posibilitan un mejor desempeño laboral, ello 

demuestra en congruencia con el trabajo según propósitos formativos centrados en el 

desarrollo de competencias según necesidades y expectativas del estudiante y generación de 

nuevos contextos de aprendizaje.  

Frente a las estrategias de seguimiento a egresados por parte de la institución, 163 

repuestas, coinciden en que son varias de las opciones ofrecidas las que se siguen, lo que es 

muestra de la importancia que se concede a estas acciones actualmente. Sin embargo, los 

docentes refieren baja participación en dichas estrategias, la  mayoría docentes no han 

participado en ellas -161. Ello se conjuga con las respuestas frente a las estrategias que dan 

cuenta del dominio de competencias por parte de los egresados en su desempeño laboral, en 

donde 101 docentes respondieron con el ítem varios, seguidos por respuestas más bien 

equilibradas en opciones individuales como los estudios de competencia laboral o de 

ubicación y desempeño, ello evidencia una preocupación en la indagación por el impacto de 

los egresados de la institución en el mercado laboral. 

Factor 3. Trabajo por competencias 

En este factor se obtienen respuestas congruentes con las tendencias previas, en cuanto 

a baja definición específica en ámbitos curriculares; la mayoría de los docentes, un 85%, 

respondió afirmativamente sobre el trabajo en varios tipos de competencias como un abanico 

amplio. El panorama se complejiza cuando se observa que 177 docentes afirman que se 

realizan ejercicios de revisión periódica de este aspecto, lo que supone reconocimiento y 

asunción de este amplio espectro de formación. 

Un 83.5% afirma que se observa una tendencia en cuanto el aumento de la complejidad 

de la competencia entre ciclos, un 92% la combinación entre teoría y práctica y un 96.7% la 

formación en valores de trabajo en equipo y responsabilidad, ello guarda coherencia con las 

orientaciones de la normatividad, con el sentido de la formación por ciclos propedéuticos, con 

el ánimo de integralidad. 
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Factor 4. Plan de estudios 

En cuanto a los mecanismos de flexibilidad que se ofrecen en el plan curricular, se 

obtienen respuestas mayores -74% por la conjugación de varios factores y se destaca como 

respuesta individual, la matricula por créditos, opción académico administrativa que da vía a 

diversas rutas de formación. La diversidad curricular se confirma con el hecho de que un 60% 

de los docentes afirman el trabajo en varios tipos de unidades curriculares con un margen 

destacado -23%- en el desarrollo de asignaturas, apoyado por un 90% de afirmación sobre la 

facilidad que ofrece esta opción curricular para la formación por competencias. Al parecer ello 

muestra nuevamente, la posibilidad de diversidad en el diseño curricular actual, en donde se 

conjugan una opción tradicional como la asignatura con otras de corte alternativo. 

Factor 5. Rutas de aprendizaje 

En la pregunta sobre la oferta de diversas rutas de formación, se observa la existencia 

de los 3 niveles planteados -40% y la alta opinión -93% de docentes que consideran dichas 

rutas de formación responden a las necesidades de los estudiantes, asunto congruente con las 

líneas de la política educativa orientadas a ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del 

sector desde la flexibilidad y la formación por competencias de los estudiantes. Además se 

identifican algunos factores que determinan la elección de rutas de aprendizaje por parte de 

estudiantes, 160 docentes seleccionaron el ítem de varios asuntos laborales y personales, 

mientras que 28 docentes seleccionaron la opción de la exigencia laboral, siendo esto 

coherente con los estudios de contexto, pero también con la flexibilidad y autonomía que este 

modelo de educación aporta a los estudiantes.    

Factor 6. Estrategia metodológica 

De las estrategias didácticas y metodológicas utilizadas por el docente se observa que 

involucran las diferentes estrategias planteadas, 193 expresan variedad como medio para 

favorecer el aprendizaje  y desarrollo de las competencias por parte de los estudiantes. Junto a 

ello, se evidencia una preocupación de las instituciones por vincular la calidad y su 

comprensión con las prácticas docentes en aula, 191 docentes afirman la existencia de 
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políticas de diversidad curricular, asunto coherente con la definición que se da de las rutas de 

formación y la diversidad curricular.   

La conjunción entre teoría y práctica, sigue marcando el camino sobre el que se 

definen las estrategias metodológicas en aula -14% de las respuestas, a las que se unen 168 

docentes que manifiestan la conjugación de razones varias, ello va en la línea de la normativa 

que pide una enseñanza teórico – práctica, que capacite a los estudiantes para desempeñarse 

con calidad y pertinencia en el entorno social y laboral. Podría decirse que hay noticia de que 

se realiza la formulación de estrategias pedagógicas mediadas por contextos de interacción, 

con apoyo en la tecnología, así las habilidades didácticas del docente se ven exigidas por el 

logro de competencias. 

Factor 7. Ambientes de aprendizaje 

La conformación de ambientes de aprendizaje, obtiene respuestas afirmativas con 

porcentajes altos frente a la realización de procesos de cualificación permanentes en la 

formación por ciclos -83.5% factor clave para la articulación de los actores pertenecientes al 

sistema, particularmente los docentes. A ello se suman, dos respuestas positivas más, frente a 

los espacios y equipamentos de la institución, 167 docentes responden afirmativamente, 

siendo consecuentes con la normatividad que pide a las instituciones tener espacios adecuados 

para favorecer una educación integral. Y un 56% que conoce los convenios y alianzas que la 

institución desarrolla. Ello demuestra la existencia de condiciones necesarias para la 

formación integral desde los diversos ámbitos curriculares. 

Factor 8. Sistemas de evaluación 

Finalmente, las respuestas a este factor siguen la línea de lo encontrado: un 90% de los 

docentes optan por el uso de varias formas de evaluación en el proceso educativo de los 

estudiantes, la evaluación escrita sigue siendo la más utilizada para la evaluación, aunque se 

evidencia la combinación de las demás en algunos casos. Con relación a los criterios para 

definir el tipo de evaluación a utilizar, de nuevo a una mixtura de condiciones que se 

consideran -82.5%, con una cierta preponderancia del carácter teórico práctico del contenido. 
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Ello, al parecer se enmarca dentro de la existencia de políticas evaluativas generales, evidentes 

para un 84% de los encuestados. 

Es también más alta la frecuencia de la respuesta positiva, frente a la evaluación de la 

función docente y el desarrollo de planes de mejoramiento, 97% y 89% respectivamente. Ello 

es coherente con las intencionalidades de conformación de una fuerte comunidad académica y 

de un trabajo continuado en aras de la calidad.  

Percepción general 

Finalmente frente al interrogante sobre las áreas de mayor cambio y/o fortalecimiento a 

la Institución en el desarrollo de programas por ciclos propedéuticos, se evidencia que en la 

diferentes instituciones han existido exigencias desde las diferentes áreas en especial por la 

asunción de nuevas tendencias, lo que evidencia el cambio en el diseño y estructuración de los 

programas por ciclos. 151 docentes respondieron con el ítem de varios, expresando la 

multiplicidad y apertura  al cambio; mientras que le siguió en respuestas el factor de asunción 

de nuevas tendencias pedagógicas y curriculares -17 docentes.  Ello se articula con la 

consideración docente sobre la flexibilidad, el desarrollo de procesos de conocimiento 

aplicado y la titulación corta para acceso al esquema laboral identificadas como mayores 

fortalezas de los programas en los que laboran. 

Auditorio Directivos 

Caracterización 

El cuerpo docente encuestado pertenece a los tres niveles de formación, con 

predominancia de, nivel profesional -76% y del área de la ingeniería, arquitectura, urbanismo 

y afines, en congruencia con la tendencia disciplinar de las instituciones. 

Factor 1. Contexto 

Los directivos consideran el desarrollo de estudios para poner en marcha el programa 

con la combinación de diferentes opciones de respuesta –82% orientadas a la identificación de 

escenarios laborales para el futuro desempeño laboral de los egresados. En cuanto a las áreas 
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de desempeño, optaron por la conjunción de  alternativas, en algunos destacaron opciones 

como la programación de actividades y funciones que se correlacionan con las 

intencionalidades de los tres niveles formativos, haciendo pensar en un direccionamiento 

diferencial de los procesos curriculares. Esta misma tendencia, de consideración de varias 

opciones, se observa en la identificación de escenarios labores para cada ciclo propedéutico, 

asunto crítico en la formulación e implementación de la política y como se vivencia esta al 

interior de las instituciones. Esto podría indicar que los programas responden en su 

formulación y puesta en marcha a necesidades garantizando mayor probabilidad de ubicación 

al egreso. 

En otro de los ámbitos necesarios para la puesta en marcha de programas, los 

directivos afirman -76%- la existencia ofertas educativas similares al programa en el que 

trabajan. A esta respuesta se suma a las diferencias competitivas existentes con programas 

similares, 16 directivos hablan de una conjugación de factores diferenciales de orden 

curricular y de apoyo. 

Junto con lo anterior, el 88% de los encuestados respondieron que en todos los campos 

curriculares, definiciones académicas, administrativas y de apoyo se han evidenciado acciones 

derivadas de la aplicación de la política de formación por ciclos propedéuticos. 

Factor 2. Perfil de egreso 

En cuanto a las competencias incluídas en el perfil de egreso, el 100% de los directivos 

respondieron sobre el trabajo en varias de las opciones ofrecidas, lo que es congruente con la 

mezcla que se observa en el concierto académico a este respecto. Sin embargo, en la respuesta 

siguiente se ve que cerca del 35% de los docentes no han participado de procesos de revisión 

y/o diseño de competencias, lo que es un llamado interesante para la gestión institucional. 

En lo referente a la oferta de énfasis o profundizaciones, se obtuvo una respuesta 

afirmativa a esta pregunta por la mayoría de los directivos-12 lo que evidencia una tendencia 

de construcción curricular actual. A ello se une que 15, se expresan afirmativamente sobre la 

pertinencia de estas opciones porque posibilitan un mejor desempeño laboral.  
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Frente a las estrategias de seguimiento a egresados por parte de la institución, los 17 

directivos, coinciden en que son varias de las opciones ofrecidas las que se siguen con el 

apoyo de diversas unidades institucionales. Ello se conjuga con las respuestas frente a las 

estrategias que dan cuenta del dominio de competencias por parte de los egresados en su 

desempeño laboral, en donde el 65% de los directivos respondieron con el ítem varios, ello 

evidencia una preocupación en la indagación por el impacto de los egresados de la institución 

en el mercado laboral. 

Factor 3. Trabajo por competencias 

En este factor se obtienen respuestas congruentes con las tendencias previas, en cuanto 

a baja definición específica en ámbitos curriculares; la mayoría de los directivos, un 41%, 

respondió afirmativamente sobre el trabajo en varios tipos de competencias. El 65% de ellos 

participa en ejercicios de revisión periódica de este aspecto, lo que supone reconocimiento y 

asunción de este amplio espectro de formación. 

Junto con las anteriores, se obtienen respuestas positivas en niveles similares -84%, 

94% y 88%- frente al aumento de la complejidad de la competencia entre ciclos, la 

combinación entre teoría y práctica y la formación en valores de trabajo en equipo y 

responsabilidad, ello guarda coherencia con las orientaciones de la normatividad, con el 

sentido de la formación por ciclos propedéuticos, con el ánimo de integralidad. 

Factor 4. Plan de estudios 

Al respecto de la secuencialidad y complementariedad presentes en el plan de estudios, 

el 100% de los directivos consideran que se evidencia, pero sólo un 71% creen que son claras 

para docentes y estudiantes. En cuanto a los mecanismos de flexibilidad que se ofrecen en el 

plan curricular, se obtiene mayoría absoluta por la conjugación de varios factores. La 

diversidad curricular se confirma con el hecho de que un 76% de los directivos afirman el 

trabajo en varios tipos de unidades curriculares, apoyado por un 94% de afirmación sobre la 

facilidad que ofrece esta opción curricular para la formación por competencias. Al parecer ello 

muestra nuevamente, junto con la diversidad de respuestas frente a las razones de organización 

de tiempos dentro de los créditos académicos, la posibilidad de diversidad en el diseño 
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curricular actual, en donde se conjugan una opción tradicional como la asignatura con otras de 

corte alternativo. 

Factor 5. Rutas de aprendizaje 

En la pregunta sobre la oferta de diversas rutas de formación, se observa la existencia 

de los 3 niveles planteados -47% y la alta opinión -100% de directivos que consideran dichas 

rutas de formación responden a las necesidades de los estudiantes, asunto congruente con las 

líneas de la política educativa orientadas a ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del 

sector desde la flexibilidad y la formación por competencias de los estudiantes. Además se 

identifica una combinación de factores que determina la elección de rutas de aprendizaje por 

parte de estudiantes y los mecanismos para promover su autonomía, siendo esto coherente con 

la flexibilidad y autonomía que este modelo de educación aporta a los estudiantes.    

Factor 6. Estrategia metodológica 

Frente a las estrategias didácticas y metodológicas utilizadas por el docente se observa 

que involucran diversas, así lo consideran 94% de los directivos, probablemente en 

correspondencia con la existencia de políticas institucionales al respecto, reconocida por el 

94% de los encuestados. El 100% consideran que hay correspondencia con la formación por 

competencias pretendida. 

Factor 7. Ambientes de aprendizaje 

La conformación de ambientes de aprendizaje, obtiene respuestas afirmativas con 

porcentajes altos -71%- frente a la combinación de acciones para cualificar el talento humano 

de la institución. A ello se suman, dos respuestas más, frente a los espacios y equipamentos de 

la institución y frente a convenios y alianzas, en el primer caso el 70% los considera positivos 

y, en el segundo caso, el 60% conoce su existencia. Ello podría ser muestra de diversas 

opciones de trabajo extracurricular como forma de apoyar las intencionalidades formativas.   

Factor 8. Sistemas de evaluación 

Finalmente, las respuestas a este factor siguen la línea de lo encontrado: un 88% de los 

directivos consideran que los docentes optan por el uso de varias formas de evaluación en el 
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proceso educativo de los estudiantes. Ello, al parecer se enmarca dentro de la existencia de 

políticas evaluativas generales, evidentes para un 82% de los encuestados. 

Son consecuentes las respuestas frente a la realización de la evaluación de la función 

docente y el desarrollo de planes de mejoramiento, 94% y 88% respectivamente. Ello es 

coherente con las intencionalidades de conformación de una fuerte comunidad académica y de 

un trabajo continuado en aras de la calidad.  

Percepción general 

Finalmente frente al interrogante sobre las mayores fortalezas institucionales y las 

áreas de mayor cambio y/o fortalecimiento en el desarrollo de programas por ciclos 

propedéuticos, se evidencia un mayor acento en las bondades del rápido acceso al mundo 

laboral por las titulaciones cortas a partir de un trabajo en áreas académicas y de apoyo. 

Resultados por Institución 

Escuela Colombiana de Carreras Industriales 

Factor 1. Contexto 

Se observa una coherencia entre los auditorios en donde en materia de estudios, la 

demanda laboral marca la pauta en la estructuración de los programas por ciclos, y se 

evidencia la complejización en la formulación, diseño y estructuración curricular en términos 

de la gestión y coordinación, se ratifica la importancia del sector empresarial y su concepto 

frente a la orientación de la formación. Hay conocimiento de los programas similares y de los 

contenidos curriculares como el aspecto diferencial con los homólogos. Además, los 

auditorios de docentes y directivos evidencian conocimiento de las normas vigentes para el 

proceso. 

Factor 2. Perfil de egreso 

En cuanto a los aspectos indagados, se observa que existe dentro de los perfiles de 

egreso un marcado acento en incluir las competencias básicas y especificas propias de cada 
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uno de los niveles de formación como respuesta a la lógica del mercado laboral en la exigencia 

de mostrar aquellas habilidades y manejos propios de lo que se requiere en el trabajo técnico, 

tecnológico o profesional. Hay una participación media de los auditorios en los procesos de 

diseño y revisión de las competencias de los programas académicos. En cuanto al dominio de 

las competencias el aspecto más relevante de seguimiento es la entrevista a los empleadores. 

Se observa una tendencia a establecer énfasis en los programas académicos cómo una 

herramienta útil para mejorar el desempeño laboral de los futuros egresados. En cuanto a 

estrategias de seguimiento a egresados, los auditorios coinciden en destacar 3 actividades, los 

proyectos de bolsa de empleo, extensión y cursos de actualización y los encuentros de 

egresados, estas actividades por tanto tienen instancias o dependencias institucionales para 

llevarse a cabo.  

Factor 3. Trabajo por competencias 

Los tres auditorios le apuntan dentro de este factor a la revisión constante de las 

competencias, la integración de lo teórico y lo práctico, la formación por competencias con 

énfasis en las competencias cognitivas, argumentativas, básicas y específicas así como las 

éticas y de trabajo en equipo; reconocen un incremento en la complejidad de las competencias 

en cada nivel.  

Factor 4. Plan de estudios 

En cuanto a las características de secuencialidad y complementariedad se observa que 

hay consenso institucional frente a su existencia pero hay disparidad frente a su apropiación 

por parte de los docentes y los estudiantes. En cuanto a los mecanismos de flexibilidad hay 

algunos predominantes como la matricula por créditos, la flexibilización de horarios y la oferta 

de electivas u optativas principalmente, aspectos considerados como favorables para la 

formación de los estudiantes. Se observa consenso frente a las asignaturas como la unidad 

curricular mayormente utilizada para el diseño de los cursos pero frente a su pertinencia para 

la formación las opiniones se matizan.  
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Factor 5. Rutas de formación 

Los tres auditorios reconocen las diversas posibilidades de ingreso que ofrece la 

Institución, sin embargo hay alguna inconformidad manifiesta por los estudiantes frente a la 

satisfacción frente al proceso formativo, lo que podría significar un distanciamiento entre la 

formación académica y las exigencias laborales existentes, dado que desde los docentes y 

directivos, se considera que las opciones ofrecidas sí responden a las necesidades de los 

estudiantes. Más allá de ello, los auditorios coinciden en reconocer el proceso como opción de 

flexibilización en la ruta de aprendizaje. 

Factor 6. Estrategia metodológica 

Para los auditorios consultados las estrategias metodológicas deben responder al 

carácter teórico practico de los contenido que se enseñan, tienen un acento en el desarrollo de 

aprendizajes basados en problemas, el trabajo colaborativo y los talleres, evidencias de una 

política de diversidad metodológica institucional. Todos coinciden en afirmar que hay 

coherencia entre las metodologías utilizadas, los procesos de aprendizaje y los contenidos de 

las asignaturas, asunto clave para el logro de los objetivos de formación. 

Factor 7. Ambientes de aprendizaje 

En cuanto a los ambientes de aprendizaje los auditorios manifiestan, en su gran 

mayoría, que la Institución cuenta con la infraestructura y el equipamiento adecuado para el 

desarrollo de sus actividades, diríamos que están a favor de la gestión institucional en esta 

materia, del desarrollo de convenios interinstitucionales y de la generación de espacios de 

cualificación en aspectos de formación por ciclos propedéuticos. A pesar de que se reconoce la 

existencia de estas ayudas, hay algunos miembros de la comunidad institucional que no han 

participado en ellos. 

Factor 8. Sistema de evaluación 

Los auditorios coinciden en que la forma predominante de evaluación del aprendizaje 

es la evaluación escrita, en donde buscan establecer la aprehensión de conocimientos teórico – 

prácticos. Los docentes y directivos conocen los procesos de evaluación institucional y de su 
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desempeño y consideran que sí se dan planes de mejoramiento en cuanto sus resultados, los 

estudiantes avalan esta situación en menor medida. 

Percepción general 

Dentro de las fortalezas detectadas por los auditorios frente a la Institución, se destacan 

la efectiva aplicación de los conocimientos a lo laboral, la rápida titulación, el cuerpo docente 

y el amplio ámbito práctico de la formación, además el trabajo en lenguas modernas, los 

laboratorios con los que cuenta, la proyección internacional y los procesos de análisis de 

problemas como forma dominante de trabajo académico. 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 

Factor 1. Contexto 

Es común a los auditorios el reconocimiento del sector empresarial como mayor fuente 

de información para determinar los escenarios laborales para cada ciclo propedéutico, se han 

tenido en cuenta programas nacionales e internacionales en el estado del arte desarrollada 

como estudio del contexto. Los integrantes de la comunidad académica conocen ofertas 

homólogas y coinciden en establecer diferencias varias frente a ellos. Por parte de los docentes 

y directivos hay conocimiento de la normatividad vigente. 

Factor 2. Perfil de Egreso 

Los auditorios dan cuentan de una seria de competencias desarrolladas durante el 

proceso de formación, no hay una identificación precisa de una tipología aunque se evidencia 

un reconocimiento de las específicas; además se evidencia una participación media en su 

definición o revisión. 

En cuanto tiene que ver con el seguimiento y reconocimiento a egresados, se 

encuentran altos niveles de respuesta frente a la puesta en marcha de variadas estrategias que 

se conjugan con un porcentaje medio referido a la percepción sobre el papel del egresado en el 

ámbito laboral. Esta combinación de respuestas muestra un trabajo insistente desde la 

institución. 
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Factor 3. Trabajo por Competencias 

Una vez más se evidencia que los auditorios manifiestan que se desarrolla un trabajo en 

diversos tipos de competencias, algunos optan por varios tipos, otros por el orden de lo 

interpretativo y argumentativo, pero no hay una definición puntual de ellas. Llama la atención 

cuando una apuesta desde la política institucional por las competencias argumentativas, 

interpretativas y propositivas, así como desde lo creativo e innovación. 

 Se evidencia una respuesta unísona, con porcentajes que oscilan entre el 86% y el 

97%, para la afirmación de que hay un trabajo incremental entre competencias por ciclos –

congruente por lo expuesto desde la política, un proceso dedicado de articulación entre la 

teoría y la práctica y de formación en responsabilidad y en procederes éticos. 

Factor 4. Plan de Estudios 

Dentro de los estamentos institucionales se evidencia el reconocimiento de la puesta en 

marcha de mecanismos de flexibilidad dentro el plan de estudios, con una mayor tendencia 

hacia la matrícula por créditos. Como unidad de organización curricular se confirma una 

combinación de algunas pero con clara identificación de las asignaturas y de los componentes 

temáticos. Hay respuesta positiva amplia, con porcentajes superiores al 80%, frente al hecho 

de que la formación recibida cubre las expectativas de los estudiantes y les permite 

desempeñarse adecuadamente en el ámbito laboral.  

Factor 5. Rutas de Formación 

Se identifica la posibilidad de seguir toda la formación por ciclos en los cuales el 

estudiante accede a los niveles técnico-tecnológico-profesional, muestra de la secuencialidad y 

complementariedad característica de este proceso; los auditorios además confirman la 

pertinencia de las rutas para la formación estudiantil en porcentajes superiores al 80%, a las 

cuales optan por razones de orden personal y laboral. 

La institución cuenta con un portafolio de electivas complementarias y propedéuticas 

cuya elección se constituyen en parte de los mecanismos para fomentar la autonomía por parte 

del estudiante, en comunión con otras desde las rutas de formación. 
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Factor 6. Estrategia Metodológica 

Es consecuente lo expuesto por la institución y lo presentado por los auditorios en 

cuanto a la diversidad en el desarrollo de estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

asignaturas. De acuerdo con los resultados obtenidos se trabaja bajo una política de diversidad 

metodológica, en donde se destaca el diseño de la guía didáctica de aprendizaje como la 

materialización del trabajo por competencias y créditos académicos, y se evidencia 

congruencia con los objetivos de formación propuestos. 

Factor 7. Ambiente de Aprendizaje 

En este factor se reciben respuestas diversas, algunas de las cuales se contraponen con 

las disposiciones institucionales sobre la existencia de salas temáticas, los GEAS (Gabinetes 

de Estudio Autónomo) o los centros de gestión de información: las respuestas oscilan entre el 

50% y el 80% frente a la pertinencia del equipamento existente, entre el 40% y el 60% frente a 

la existencia de alianzas. Pareciese que hay un bajo conocimiento de las opciones 

institucionales, el 80% de los estudiantes no se han beneficiado de ellos. En contraposición, se 

reconoce la posibilidad de cualificación y de apoyo docente institucional. 

Factor 8. Sistema de Evaluación 

En este ámbito se registra el uso de diversas formas evaluativas, porcentajes de 70 a 

90% que responde a la existencia de políticas evaluativas institucionales, posiblemente 

relacionadas con la evaluación formativa, reconocidas por un casi un 90% de la población 

encuestada aunque no se muestren de manera expresa en los documentos consultados. Junto 

con ello, se reconoce la existencia de la evaluación docente y el desarrollo de planes de 

mejoramiento derivados, esta última opción en rangos del 50% al 90%. 

Percepción general 

Dentro de las fortalezas detectadas por los auditorios frente a la Institución, se destacan 

la efectiva aplicación de los conocimientos a lo laboral, la rápida titulación, el cuerpo docente 

y el amplio ámbito práctico de la formación. 
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Fundación Universitaria Panamericana 

Factor 1. Contexto 

Aunque no se encuentra en la documentación estudiada, se deduce de las respuestas a 

los auditorios que hay estudios de contexto y tanto los directivos como los docentes afirman 

que la demanda laboral y la identificación de necesidades locales o regionales son los 

descriptores más relevantes para poner en marcha el programa. Coinciden en afirmar que el 

sector empresarial fue el escenario laboral más tenido en cuenta para cada ciclo propedéutico. 

En cuanto a las áreas de desempeño para la formulación del diseño curricular  se expresan 

como los descriptores más identificados las labores de coordinación y el diseño de los 

procesos. 

Todos los estamentos afirman positivamente que conocen programas similares en otras 

instituciones y que los contenidos curriculares de la Unipanamericana marcan la diferencia 

con dichos programas.  

Finalmente, en cuanto al ámbito que ha tocado la aplicación de la política de formación 

por ciclos propedéuticos, la totalidad de los directivos y un buen porcentaje de los docentes 

responde con el descriptor de definición de competencias.  

Factor 2. Perfil de egreso 

En este factor se presenta una combinación entre los directivos que destacan las 

competencias específicas y los docentes que dan mayor fuerza a las competencias cognitivas, 

procedimentales y actitudinales,  así mismo afirman que la mitad de ellos ha participado en el 

diseño o revisión de competencias definidas en el programa. Los auditorios son consecuentes 

al afirmar que los énfasis o la profundización que ofrecen los programas contribuyen al 

desempeño laboral de los egresados. 

En cuanto a las estrategias de seguimiento a egresados, los encuestados afirman que la 

bolsa de empleo y los encuentros son los descriptores más fuertes; sin embargo, el porcentaje 

que las utiliza es bajo. Ello se conjuga con el hecho de que se afirma que los egresados son 

reconocidos en el medio por su desempeño laboral.   
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Factor 3. Trabajo por competencias 

La mayoría de los encuestados afirman que se evidencia el incremento en la 

formulación de competencias entre los ciclos, cumpliendo la normatividad y trabajando en 

orden a la complejidad de estas a medida que se pasa de nivel.  Los auditorios coinciden en 

afirmar que se propicia la integración entre lo teórico y lo práctico, así como la formación de 

competencias para interactuar, trabajar en equipo y con responsabilidad la mayoría de los 

estudiantes.  

Factor 4. Plan de estudios 

Un alto porcentaje de encuestados manifiesta la secuencialidad y la complementariedad 

entre los niveles, así mismo expresan que las asignaturas son las unidades curriculares 

predominantes que utiliza la institución para el desarrollo del plan de estudios y que son 

claramente pertinentes para la formación de las competencias. 

Sobre los mecanismos de flexibilidad, los auditorios afirman que la matrícula por 

créditos y el curso de asignaturas electivas y/u optativas con diferentes programas de la 

institución son los más fuertes. Sin embargo, un porcentaje menor del 50% afirma que estos 

mecanismos responden a las necesidades de los estudiantes. 

Factor 5. Rutas de aprendizaje 

Todos los auditorios confirman la posibilidad de que el estudiante transite por los 

diversos niveles de los ciclos propedéuticos, en congruencia con la intencionalidad prevista en 

la política educativa formulada. Dentro de los encuestados, se destacan la exigencia laboral y 

el deseo personal, como razones para la elección de las diversas rutas de aprendizaje.  

Así mismo, hay acuerdo en que los aprendizajes autónomos, son los mecanismos que 

más promueven la autonomía en los estudiantes, seguido de matrícula por créditos en un buen 

porcentaje. Este aspecto es consecuente con la intencionalidad de formación de bases para un 

buen desempeño laboral. 



65 

 

Factor 6. Estrategias metodológicas 

Los estamentos encuestados afirman que las estrategias metodológicas que más 

privilegian los docentes son los aprendizajes basados en problemas, el trabajo colaborativo y 

los talleres; a ello se une el desarrollo de guías didácticas y el trabajo colaborativo, propuesto 

por los estudiantes. Ello es consecuente con el hecho de que se reconoce la existencia de una 

política de diversidad metodológica en su propuesta curricular y con el hecho de que las 

estrategias didácticas y metodológicas son pertinentes con las competencias a desarrollar en el 

estudiante.  

Factor 7. Ambientes de aprendizaje 

En cuanto a las estrategias para tener un talento humano cualificado en los disciplinar y 

pedagógico todos los directivos afirman que el desarrollo de planes de formación propios. Los 

espacios y equipamiento son calificados como adecuados por porcentajes entre el 50 y 80% de 

los tres auditorios. Por parte de los encuestados se afirma que se han establecido alianzas 

internacionales y nacionales para el desarrollo de la propuesta curricular, un porcentaje medio 

de los estudiante se han beneficiado de ellas. 

Factor 8. Sistemas de evaluación 

En este aspecto, se combinan los portafolios, la evaluación escrita y las  prácticas como 

la forma de evaluación que más privilegian los docentes, mismos que son calificados como 

congruentes con las metodologías utilizadas por un porcentaje de más del 70% de los 

estudiantes.  

Hay acuerdo en la existencia de políticas evaluativas generales, de políticas evaluativas 

para los docentes y del desarrollo de planes de mejoramiento derivados.  

Percepción general 

Se establece que las áreas que han generado mayor exigencia de cambio o 

fortalecimiento a la institución a raíz de la aplicación de la política han sido los ajustes en las 

estructuras organizacionales en lo académico y la asunción de nuevas tendencias pedagógicas 
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y curriculares. En cuanto a las fortalezas del programa que cursan, se refieren los títulos cortos 

que ofrece. 

Consolidado de resultados 

De los hallazgos ya descritos en detalle, se presenta a continuación los más destacados por 

factor: 

Análisis documental 

 

Tabla 4. Resultados análisis documental 
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Factor 1 Contexto 

 

Tabla 5. Resultados Factor Contexto 
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Factor 2 Perfil egreso 

 

Tabla 6. Resultados Factor Perfil egreso 
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Factor 3 Trabajo por competencias 

 Tabla 7. Resultados Factor Trabajo por competencias 
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Factor 4 Plan de estudios 

 

Tabla 8. Resultados Factor Plan de estudios 
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Factor 5 Rutas de formación 

 

Tabla 9. Resultados Factor Rutas de formación 
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Factor 6 Estrategia metodológica 

 

Tabla 10. Resultados Factor Estrategia metodológica 
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Factor 7 Ambiente de aprendizaje 

 

Tabla 11. Resultados Factor Ambiente de aprendizaje 
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Factor 8 Sistema de evaluación 

 

Tabla 12. Resultados Factor Sistema de evaluación 



75 

 

Se observa que dentro de los aspectos curriculares con mayores efectos por la 

implementación de la política se encuentran: 

 

 El trabajo por competencias en donde no hay una línea única que determine su desarrollo, 

se resalta la integración de lo teórico-práctico lo cual fortalece el encuentro con los 

ámbitos laborales. 

 Los procesos de flexibilidad que le permiten al estudiante transitar por los diversos niveles 

de los ciclos propedéuticos, siendo esto congruente con las rutas de formación presentes en 

las propuestas curriculares. 

 En las estrategias metodológicas se destaca la diversidad en el uso de diferentes 

herramientas didácticas, sobresaliendo el aprendizaje basado en problemas, el trabajo 

colaborativo y desarrollo de talleres, lo cual favorece  la integración de lo teórico y lo 

práctico en procesos de formación por ciclos propedéuticos. 

 Se observa una inclusión de lo virtual como apoyo a la diversidad metodológica. 

 Como unidades de organización curricular sobresale la combinación de posibilidades 

alternativas como componentes temáticos y proyectos con asignaturas, focalizándose así 

los procesos de formación más desde lo teórico. 

 En lo evaluativo, se observa una nueva combinación de formas con algunas tradicionales 

como la evaluación escrita de respuesta simple, lo que lleva a la reflexión sobre la 

congruencia curricular no evidente. 

 Se evidencia el interés por el fortalecimiento de infraestructura física  que se traduce en 

uno de los factores más importantes y más problémicos por la percepción desde los actores 

de la comunidad. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Para el análisis de las desarrollos curriculares que se llevan a cabo en las instituciones en el 

proceso de formación por ciclos propedéuticos, se encuentra que hay mayor posibilidad de 

reconocimiento a través de las respuestas obtenidas de los auditorios encuestados que de 

los documentos de política institucional ofrecidos: en dos de ellos se observa que son 

documentos en construcción a pesar de que este tipo de formación lleva ya tiempo de 

desarrollo a nivel general y en las instituciones en estudio. Si bien es cierto que la 

formalización de la política no es un ejercicio inmediato también lo es que su existencia y 

apropiación plantea una línea de base oportuna para lograr desarrollos institucionales 

mayores, por lo cual sería útil que hubiese mayor definición en los documentos de las 

instituciones. 

 Se observa que las instituciones han tenido como punto de referencia para la puesta en 

marcha de sus programas, acciones comunes como el análisis de la oferta homóloga, el 

conocimiento de la normatividad vigente y los estudios que escudriñan las exigencias del 

mercado laboral y sus actores. Sólo en una de las instituciones se observa la definición de 

una metodología detallada para estos fines. 

 Uno de los temas claves del proceso de formación por ciclos propedéuticos es el 

tratamiento y definición de uno o unos tipos de competencias que se quiere desarrollar. En 

este ámbito se encuentran diversas apuestas en los documentos institucionales, por 

ejemplo, la invitación expresa a formar en los niveles previstos por Chomsky o a formar en 

habilidades investigativas. Ello, parece no ser claro para los estamentos encuestados, en 

los que se observa que hay una referencia a varios tipos de competencia, no 

necesariamente coincidentes con la apuesta institucional.  

 En otro de los ámbitos determinantes de las propuestas formativas en la actualidad, la 

flexibilidad, se encuentra uno de los abanicos de respuesta más afortunado. A pesar de no 

ser formalmente contemplado en los documentos institucionales, la comunidad reconoce 

los mecanismos como bondades para el estudiante y para la formación de su autonomía, de 

tal manera que asuntos como la matrícula por créditos, la diversidad horaria y la titulación 

corta se convierten punto de articulación entre el cursante y el ámbito laboral y conforman 
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rutas de aprendizaje con condiciones curriculares congruentes con la intencionalidad de la 

política. 

 En términos generales se observa la tendencia a la apertura y diversidad en todos los 

campos que hacen parte de los factores estudiados: definición de una clase de 

competencias, formas de seguimiento a los egresados, unidades curriculares utilizadas, 

formas metodológicas y evaluativas aprovechadas por los docentes. Ello es altamente 

congruente con las formas de trabajo curricular que se observan en todas las instituciones 

de educación superior en la actualidad, lo es menos con una cierta lógica que indica la 

urgencia de uso de estrategias didácticas y evaluativas novedosas tales como el aprendizaje 

por problemas o el uso de portafolios y menos de las tradicionales asignaturas. 

 Se observa que uno de los ámbitos que mayores efectos ha sufrido en virtud de la 

implementación de la política de formación por ciclos propedéuticos es la organización de 

un plan curricular con salidas terminales, que ha hecho que determinen núcleos 

propedéuticos y que se cuestionen sobre la manera de formar de manera secuencial y 

complementaria efectiva. 

 No se observa la aparición de alguna forma metodológica nueva, lo que sí se observa es la 

inserción –cada vez mayor- de los ambientes de aprendizaje mediados o virtuales dentro 

de la modalidad presencial y distancia tradicional, lo que es congruente con las tendencias 

educativas internacionales y lo que contribuye a hacer muy suaves los límites entre las 

modalidades y metodologías tradicionales. 

 Uno de los ámbitos que más llama a disenso es el referido a la puesta en marcha de 

acciones que conforman ambientes adecuados para la promoción de este tipo de 

formación. Hay disenso frente a la pertinencia de los espacios y equipamentos con los que 

cuentan las Instituciones, frente a la firma de convenios y alianzas, aún así se reconoce 

como uno de los ámbitos más tocados por las instituciones en virtud de la implementación 

de la política. 

 De las respuestas de los auditorios se deriva la asunción de la formación por ciclos 

propedéuticos pero también un desconocimiento de las definiciones institucionales en 

asuntos como el tipo de apuesta que se hace para la conformación de un perfil de egreso, 

los mecanismos de seguimiento a egresados o los avances en alianzas como apoyo al 
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proceso formativo. Se requeriría una mayor divulgación de los desarrollos de cada 

institución para lograr mayor alineación. 

 Finalmente, se reconoce como una bondad el hecho de que haya un trabajo teórico práctico 

permanente que haga muy sencillo el encuentro con los ámbitos laborales, que se 

convierten en el objetivo del sistema y de los estudiantes. 

 

Derivado de lo anterior, se destacan como Recomendaciones las siguientes: 

 Mayor tratamiento epistemológico de las competencias que permita una mejor 

comprensión y, por tanto, una mejor asunción, por parte de las instituciones, de la 

formación por ciclos propedéuticos. 

 Mayor divulgación de las definiciones institucionales para una mejor alineación de toda la 

acción académica 

 Mayores procesos de formación del cuerpo docente como gestores de ambientes de 

aprendizaje. 

 Urgencia de una mayor alternatividad metodológica y evaluativa congruente con la 

exigencia curricular de este tipo de formación 

 Generar mayores espacios de discusión acerca de la implementación y efectos de la 

política. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta a directivos 

 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA     Código __  

Proyecto: Impacto de la política educativa de formación por ciclos propedéuticos en las propuestas 

curriculares de instituciones educativas colombianas 

Auditorio: Directivos 

Objetivo: Caracterizar la implementación de la política educativa de formación por ciclos propedéuticos 

en su institución 

Identificación: 

Nivel en el cual se desempeña como directivo: 

  Si No 

1 Técnico profesional   

2 Tecnología   

3 Profesional   

4 Todos   

Cargo que desempeña: _____________________________________________ 

Área de conocimiento en la que se ubica el programa en el que usted trabaja: 

  Si No 

1 Agronomía, veterinaria y afines   

2 Bellas artes   

3 Ciencias de la educación   

4 Ciencias de la salud   

5 Ciencias sociales y humanas   

6 Ciencias económicas y administrativas   

7 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines   

8 Matemáticas y ciencias naturales   

 

FACTOR 1: CONTEXTO 

1. ¿Sabe Usted qué estudios fueron realizados para poner en marcha el programa?   

  Si No 

1 Demanda laboral   

2 Competencia directa   

3 Proyección por sector económico   

4 Mapas de competencias   

5 Tendencias en el ejercicio de las profesiones   

6 Identificación de necesidades locales y/o regionales   
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7  Definiciones epistemológicas    

Otros: ________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué áreas de desempeño profesional fueron identificadas para la formulación del diseño curricular del 

programa?    

  Si No 

1 Programación de actividades   

2 Labores de coordinación   

3 Diseño de procesos   

4 Dirección de equipos   

5 Gestión de procesos   

6 Labores gerenciales   

7  Procesos de innovación   

Otras: ________________________________________________________________________ 

3. ¿Sabe usted si se identificaron escenarios labores para cada ciclo propedéutico?  

  Si No 

1 Por renglón de la economía   

2 Por sector empresarial   

3 Empresas específicas   

Otros: ________________________________________________________________________ 

4. ¿Conoce usted otras ofertas educativas similares a este programa a nivel nacional o internacional?  

Si No 

  

¿Cuál(es) puede mencionar? _______________________________________________________ 

5. ¿De las siguientes, cuáles son las diferencias competitivas existentes con programas similares?  

  Si No 

1 Contenidos curriculares   

2 Movilidad estudiantil   

3 Flexibilidad   

4 Escenarios de aprendizaje   

5 Desarrollo de prácticas   

6 Infraestructura y equipamiento   

7 Ninguna    

Otras: ________________________________________________________________________ 

6. ¿En qué ámbitos del programa se evidencia en mayor medida la aplicación de la política de formación por 

ciclos propedéuticos? 

  Si No 

1 Definición de contenidos curriculares   

2 Movilidad estudiantil   
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3 Definición de núcleos propedéuticos   

4 Definición de competencias   

5 Adecuación de equipamentos   

6 Adecuación de planta física   

7 Ninguna    

Otros: ________________________________________________________________________ 

FACTOR 2: PERFIL DE EGRESO 

7. ¿Qué competencias se incluyen dentro del perfil de egreso del estudiante de este ciclo propedéutico?  

  Si No 

1 Cognitivas   

2 Procedimentales   

3 Actitudinales   

4 Básicas   

5 Genéricas   

6 Específicas   

4 Interpretativas   

5 Argumentativas   

6 Propositivas   

Otras: ________________________________________________________________________ 

8. ¿Ha participado usted en procesos de diseño y/o revisión de competencias definidas en el programa? 

Si No 

  

 

9. ¿El programa de formación ofrece algún énfasis o profundización? 

Si No 

  

¿cuál(es)? _____________________________________________ 

10. En caso que la pregunta anterior sea afirmativa, ¿Considera que los énfasis brindan herramientas apropiadas 

para un mejor desempeño laboral? 

Si No 

  

 

11. ¿Qué estrategias de seguimiento a egresados pone en marcha  la institución?  

  Si No 

1 Acompañamiento a procesos de generación de empresa   

2 Bolsa de empleo   

3 Cursos de actualización   

4 Estudios de ubicación y desempeño laboral del egresado   

5 Encuentros de educación continuada   

6 Servicios universitarios a egresados   
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7 Participación en procesos de investigación   

8 Contratación laboral en la misma institución   

9 Encuentros de egresados   

10 Difusión de experiencias exitosas de egresados   

11 No ofrece   

Otros: ________________________________________________________________________ 

12. Qué dependencias de la Institución participan en la puesta en marcha de estas estrategias? 

________________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué estrategias dan cuenta del dominio de competencias por parte de los egresados en su desempeño 

laboral? 

  Si No 

1 Estudios de competencia laboral   

2 Entrevistas con empleadores   

3 Reuniones con egresados   

4 Estudios de ubicación y desempeño laboral del egresado   

5 Ninguna   

Otros: ________________________________________________________________________ 

FACTOR 3. TRABAJO POR COMPETENCIAS 

14. Ha participado Usted en procesos de formulación o revisión de competencias del programa? 

Si No 

  

 

15. ¿Cuáles son las competencias en las que se forma en la propuesta curricular? 

  Si No 

1 Cognitivas   

2 Procedimentales   

3 Actitudinales   

4 Básicas   

5 Genéricas   

6 Específicas   

7 Interpretativas   

8 Argumentativas   

9 Propositivas   

Otras: ________________________________________________________________________ 

16. Se evidencia incremento en la formulación de competencias entre ciclos? 

Si No 
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17. En el proceso de formación del estudiante se desarrollan competencias relacionadas con lo cognitivo, 

procedimental y actitudinal? 

Si No 

  

 

18. ¿Se propicia la integración de lo teórico y lo práctico? 

Si No 

  

 

19. ¿Se propicia la formación de competencias que le permitan al estudiante interactuar, trabajar en equipo y con 

responsabilidad? 

Si No 

  

 

FACTOR 4. PLAN DE ESTUDIOS 

20. ¿Se evidencian las características de secuencialidad y complementariedad entre los niveles del plan de 

estudios? 

Si No 

  

 

21. Considera que las características de secuencialidad y complementariedad son claras para docentes y 

estudiantes? 

Si No 

  

 

22. ¿Cuáles son los mecanismos de flexibilidad  presentes en el plan de estudios? 

  Si No 

1 Matrícula por créditos   

2 Curso de asignaturas con diferentes programas de la Institución   

3 Ofrecimiento de diversos horarios   

4 Curso de asignaturas con otras instituciones   

5 Doble titulación   

6 Intercambio con otras instituciones   

7 Existencia de electivas y/u optativas   

8 Curso de asignaturas en otras metodologías   

Otros: ________________________________________________________________________ 

23. Considera que estos mecanismos responden a las necesidades de los estudiantes? 

Si No 
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24. ¿Qué tipos de unidades curriculares son utilizadas para el desarrollo del plan de estudios? 

 

  Si No 

1 Componentes temáticos   

2 Módulos   

3 Núcleo temático   

4 Asignaturas   

5 Proyectos   

Otras: ________________________________________________________________________ 

25. ¿Considera que las unidades curriculares utilizadas facilitan la formación de las competencias planteadas por 

la Institución para el desempeño laboral de sus egresados? 

Si No 

  

 

26. Qué factores determinan la distribución de tiempos dentro de los créditos del componente propedéutico para 

asegurar el dominio de la competencia en los niveles deseados? 

____________________________________________________________________________ 

FACTOR 5. RUTAS DE APRENDIZAJE 

27. ¿El programa ofrece la posibilidad de tomar las siguientes rutas de formación? 

  Si No 

1 Técnico profesional a tecnología y a profesional   

2 Técnico profesional a profesional   

3 Tecnología a profesional   

 

28. ¿Considera usted que las rutas de formación identificadas en la propuesta curricular responden a las 

necesidades de los estudiantes? 

Si No 

  

 

29. ¿Cuáles de los siguientes factores, considera Usted que influyen en la elección de las rutas de aprendizaje por 

parte de los estudiantes? 

  Si No 

1 Exigencia laboral   

2 Deseo personal   

3 Beneficios que brinda la Institución   

4 Desempeño pedagógico de los docentes   

5 Procesos de orientación académica   

Otros: ________________________________________________________________________ 

30. ¿Cuáles son mecanismos para promover la autonomía del estudiante en el proceso educativo? 

  Si No 



91 

 

1 Aprendizajes autónomos    

2 Posibilidad de hacer matrículas por créditos   

3 Posibilidad de organización horaria propia   

4 Posibilidad de iniciar el proceso educativo por cualquier nivel   

Otros: ________________________________________________________________________ 

FACTOR 6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

31. ¿Qué estrategias didácticas y metodológicas se privilegian por los docentes en el desarrollo de las unidades 

curriculares? 

  Si No 

1 Seminarios   

2 Aprendizaje basado en problemas   

3 Desarrollo de guías didácticas   

4 Trabajo colaborativo   

5 Prácticas de campo   

6 Talleres   

Otras: ________________________________________________________________________ 

32. ¿La institución cuenta con una política de diversidad metodológica en su propuesta curricular? 

Si No 

  

 

33. ¿Considera que hay coherencia entre las estrategias didácticas y metodológicas y las competencias a 

desarrollar en el educando? 

Si No 

  

 

FACTOR 7. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

34. ¿Qué estrategias pone en marcha la Institución para contar con talento humano cualificado en lo disciplinar y 

pedagógico? 

  Si No 

1 Desarrollo de planes de formación propios   

2 Apoyo para participación en eventos externos   

3 Apoyo a formación posgradual   

4 Apoyo a pasantías e intercambios   

5 Apoyo a la difusión de la producción intelectual docente   

6 Política de participación en redes académicas   

Otras: ________________________________________________________________________ 

35. La institución cuenta con espacios y equipamientos adecuados para el proceso de formación? 
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Si No 

  

 

36. La institución ha establecido alianzas y/o convenios internacionales para el desarrollo de la propuesta 

curricular 

Si No 

  

Con qué entidades? ____________________________________________________________ 

FACTOR 8. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

37. Qué formas de evaluación privilegian los docentes en el proceso formativo de los estudiantes? 

  Si No 

1 Evaluación escrita   

2 Evaluación oral   

3 Prácticas   

4 Portafolios   

Otras  ________________________________________________________________________ 

38. La Institución ha determinado políticas evaluativas generales? 

Si No 

  

 

39. La Institución cuenta con un sistema de evaluación de desempeño de la función docente?   

Si No 

  

 

40. A partir de los resultados de los  procesos evaluativos se desarrollan planes  de mejoramiento? 

Si No 

  

 

PERCEPCIÓN GENERAL 

41. Cuáles considera que son las mayores fortalezas de los programas que se desarrollan por ciclos 

propedéuticos en la Institución? 

_____________________________________________________________________________ 

 

42. ¿Cuáles de las siguientes áreas han generado mayores exigencias de cambio y/o fortalecimiento a la 

Institución en el desarrollo de programas por ciclos propedéuticos? 

  Si No 

1 Asunción de nuevas tendencias pedagógicas y curriculares   

2 Dominio pedagógico y didáctico por parte del cuerpo docente   

3 Incursión en una política de diversidad curricular   
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4 Ajuste en las estructuras organizacionales en lo académico    

5 Ajuste en las estructuras organizacionales en lo administrativo   

6 Ajuste del pensamiento organizacional y pedagógico   

Otras: ________________________________________________________________________ 

Muchas gracias. 
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Anexo 2. Encuesta a docentes 

 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA    Código __ 

Proyecto: Impacto de la política educativa de formación por ciclos propedéuticos en las propuestas 

curriculares de instituciones educativas colombianas  

Auditorio: Docentes 

Objetivo: Caracterizar la implementación de la política educativa de formación por ciclos propedéuticos 

en su institución 

Datos de identificación: 

Nivel en el cual se desempeña como docente: 

  Si No 

1 Técnico profesional   

2 Tecnología   

3 Profesional   

 

Área de conocimiento en la que se ubica el programa en el que usted trabaja: 

  Si No 

1 Agronomía, veterinaria y afines   

2 Bellas artes   

3 Ciencias de la educación   

4 Ciencias de la salud   

5 Ciencias sociales y humanas   

6 Ciencias económicas y administrativas   

7 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines   

8 Matemáticas y ciencias naturales   

 

FACTOR 1: CONTEXTO 

3. ¿Sabe Usted qué estudios fueron realizados para poner en marcha el programa?   

  Si No 

1 Demanda laboral   

2 Competencia directa   

3 Proyección por sector económico   

4 Mapas de competencias   

5 Tendencias en el ejercicio de las profesiones   

6 Identificación de necesidades locales y/o regionales   

7  Definiciones epistemológicas   

Otros: ________________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué áreas de desempeño profesional fueron identificadas para la formulación del diseño curricular del 

programa?    

  Si No 

1 Programación de actividades   

2 Labores de coordinación   

3 Diseño de procesos   

4 Dirección de equipos   

5 Gestión de procesos   

6 Labores gerenciales   

7  Procesos de innovación   

Otras: ________________________________________________________________________ 

5.¿Sabe usted si se identificaron escenarios labores para cada ciclo propedéutico?  

  Si No 

1 Por renglón de la economía   

2 Por sector empresarial   

3 Empresas específicas   

Otros: ________________________________________________________________________ 

6. ¿Conoce usted otras ofertas educativas similares a este programa a nivel nacional o internacional?  

Si No 

  

¿Cuál puede mencionar? __________________________________________________________ 

7. ¿De las siguientes, cuáles son las diferencias competitivas existentes con programas similares?  

  Si No 

1 Contenidos curriculares   

2 Movilidad estudiantil   

3 Flexibilidad   

4 Escenarios de aprendizaje   

5 Desarrollo de prácticas   

6 Infraestructura y equipamiento   

7 Ninguna    

Otras: ________________________________________________________________________ 

8. ¿Conoce la normatividad vigente para el desarrollo de programas de formación por ciclos propedéuticos? 

 

Si No 

  

¿Cuál puede mencionar? __________________________________________________________ 

 

FACTOR 2: PERFIL DE EGRESO  
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9. ¿Qué competencias se incluyen dentro del perfil de egreso del estudiante de este ciclo propedéutico?  

  Si No 

1 Cognitivas   

2 Procedimentales   

3 Actitudinales   

4 Básicas   

5 Genéricas   

6 Específicas   

4 Interpretativas   

5 Argumentativas   

6 Propositivas   

Otras: ________________________________________________________________________ 

10. ¿Ha participado usted en procesos de diseño y/o revisión de competencias definidas en el programa? 

Si No 

  

 

11. ¿El programa de formación ofrece algún énfasis o profundización? 

Si No 

  

¿cuál(es)? _____________________________________________ 

12. En caso que la pregunta anterior sea afirmativa, ¿Considera que los énfasis brindan herramientas apropiadas 

para un mejor desempeño laboral? 

Si No 

  

 

13. ¿Qué estrategias de seguimiento a egresados pone en marcha  la institución?  

  Si No 

1 Acompañamiento a procesos de generación de empresa   

2 Bolsa de empleo   

3 Cursos de actualización   

4 Estudios de ubicación y desempeño laboral del egresado   

5 Encuentros de educación continuada   

6 Servicios universitarios a egresados   

7 Participación en procesos de investigación   

8 Contratación laboral en la misma institución   

9 Encuentros de egresados   

10 Difusión de experiencias exitosas de egresados   

11 No ofrece   

Otros: ________________________________________________________________________ 

14. ¿ha participado usted en ellas? 
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Si No 

  

 

15. ¿Qué estrategias dan cuenta del dominio de competencias por parte de los egresados en su desempeño 

laboral? 

  Si No 

1 Estudios de competencia laboral   

2 Entrevistas con empleadores   

3 Reuniones con egresados   

4 Estudios de ubicación y desempeño laboral del egresado   

5 Ninguna   

Otros: ________________________________________________________________________ 

FACTOR 3. TRABAJO POR COMPETENCIAS 

16. ¿Cuáles son las competencias en las que se forma en su unidad curricular? 

  Si No 

1 Cognitivas   

2 Procedimentales   

3 Actitudinales   

4 Básicas   

5 Genéricas   

6 Específicas   

7 Interpretativas   

8 Argumentativas   

9 Propositivas   

Otras: ________________________________________________________________________ 

17. ¿La Institución realiza ejercicios de revisión periódica de competencias? 

Si No 

  

 

18. ¿Se evidencia incremento en la formulación de competencias entre ciclos? 

Si No 

  

 

19. ¿Se propicia la integración de lo teórico y lo práctico? 

Si No 

  

 

20. ¿Propicia la formación de competencias que le permitan al estudiante interactuar, trabajar en equipo y con 

responsabilidad? 
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Si No 

  

 

FACTOR 4. PLAN DE ESTUDIOS 

21. ¿Se evidencian las características de secuencialidad y complementariedad entre los niveles del plan de 

estudios? 

Si No 

  

 

22. ¿Cuáles son los mecanismos de flexibilidad  presentes en el plan de estudios? 

  Si No 

1 Matrícula por créditos   

2 Curso de asignaturas con diferentes programas de la Institución   

3 Ofrecimiento de diversos horarios   

4 Curso de asignaturas con otras instituciones   

5 Doble titulación   

6 Intercambio con otras instituciones   

7 Existencia de electivas y/u optativas   

8 Curso de asignaturas en otras metodologías   

Otros: ________________________________________________________________________ 

23. ¿Qué tipos de unidades curriculares son utilizadas para el desarrollo del plan de estudios? 

 

  Si No 

1 Componentes temáticos   

2 Módulos   

3 Núcleo temático   

4 Asignaturas   

5 Proyectos   

Otras: ________________________________________________________________________ 

24. ¿Considera que las unidades curriculares utilizadas facilitan la formación de las competencias planteadas por 

la Institución para el desempeño laboral de sus egresados? 

Si No 

  

 

25. Qué factores determinan la distribución de tiempos dentro de los créditos del componente propedéutico para 

asegurar el dominio de la competencia en los niveles deseados? 

____________________________________________________________________________ 

 

FACTOR 5. RUTAS DE APRENDIZAJE 
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26. ¿El programa ofrece la posibilidad de tomar las siguientes rutas de formación? 

  Si No 

1 Técnico profesional a tecnología y a profesional   

2 Técnico profesional a profesional   

3 Tecnología a profesional   

 

27. ¿Considera usted que las rutas de formación identificadas en la propuesta curricular responden a las 

necesidades de los estudiantes? 

Si No 

  

 

28. ¿Cuáles de los siguientes factores, considera Usted que influyen en la elección de las rutas de aprendizaje por 

parte de los estudiantes? 

  Si No 

1 Exigencia laboral   

2 Deseo personal   

3 Beneficios que brinda la Institución   

4 Desempeño pedagógico de los docentes   

5 Procesos de orientación académica   

Otros: ________________________________________________________________________ 

FACTOR 6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

29. ¿Qué estrategias didácticas y metodológicas utiliza Usted para el desarrollo de la unidad curricular a su 

cargo? 

  Si No 

1 Seminarios   

2 Aprendizaje basado en problemas   

3 Desarrollo de guías didácticas   

4 Trabajo colaborativo   

5 Prácticas de campo   

6 Talleres   

Otras: ________________________________________________________________________ 

30. ¿La institución cuenta con una política de diversidad metodológica en su propuesta curricular? 

Si No 

  

 

31. ¿Sobre qué criterios define Usted la estrategia metodológica a utilizar? 

  Si No 

1 Carácter teórico práctico del contenido   

2 Peso en créditos en el programa   
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3 Caracterización de los estudiantes   

4 Ubicación en un área o componente de formación   

5 Desarrollo de competencias previstas en el programa   

6 Por ser tendencia didáctica predominante   

7 Por direccionamiento institucional   

Otros: ________________________________________________________________________ 

FACTOR 7. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

32. ¿La Institución desarrolla procesos de cualificación sobre la formación por ciclos propedéuticos? 

Si No 

  

 

33. ¿La institución cuenta con espacios y equipamientos adecuados para el proceso de formación por ciclos 

propedéuticos? 

Si No 

  

 

34. ¿Sabe Usted si la institución ha establecido alianzas y/o convenios para el desarrollo de la propuesta 

curricular?  

Si No 

  

¿Con qué entidades? ________________________________________________________ 

FACTOR 8. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

35. ¿Qué formas de evaluación utiliza usted en el proceso educativo de los estudiantes? 

  Si No 

1 Evaluación escrita   

2 Evaluación oral   

3 Prácticas   

4 Portafolios   

Otras  ________________________________________________________________________ 

36. ¿Sobre qué criterios  define usted el tipo de evaluación a utilizar? 

  Si No 

1 Carácter teórico práctico del contenido   

2 Peso en créditos en el programa   

3 Caracterización de los estudiantes   

4 Ubicación en un área o componente de formación   

5 Desarrollo de competencias previstas en el programa   

6 Por ser tendencia didáctica predominante   

7 Por direccionamiento institucional   
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Otros: ________________________________________________________________________ 

37. ¿La Institución ha determinado políticas evaluativas generales? 

Si No 

  

 

38. ¿La Institución cuenta con un sistema de evaluación de desempeño de su función como docente?   

Si No 

  

 

39. A partir de los resultados de los  procesos evaluativos se desarrollan planes de mejoramiento? 

Si No 

  

 

PERCEPCIÓN GENERAL 

40. Cuáles considera que son las mayores fortalezas de los programas que se desarrollan por ciclos 

propedéuticos en la Institución? 

_____________________________________________________________________________ 

 

41. ¿Cuáles de las siguientes áreas han generado mayores exigencias de cambio y/o fortalecimiento a la 

Institución en el desarrollo de programas por ciclos propedéuticos? 

  Si No 

1 Asunción de nuevas tendencias pedagógicas y curriculares   

2 Dominio pedagógico y didáctico por parte del cuerpo docente   

3 Incursión en una política de diversidad curricular   

4 Ajuste en las estructuras organizacionales en lo académico    

5 Ajuste en las estructuras organizacionales en lo administrativo   

6 Ajuste del pensamiento organizacional y pedagógico   

Otras: ________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias. 
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Anexo 3. Encuesta a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA     Código __ 

Proyecto Impacto de la política educativa de formación por ciclos propedéuticos en las propuestas 

curriculares de instituciones educativas colombianas 

Auditorio: Estudiantes 

Objetivo: Caracterizar la implementación de la política educativa de formación por ciclos propedéuticos 

en su institución. 

Datos de identificación: 

Nivel en el que es estudiante: 

  Si No 

1 Técnico profesional   

2 Tecnología   

3 Profesional   

 

Área de conocimiento en la que se ubica el programa que usted adelanta: 

  Si No 

1 Agronomía, veterinaria y afines   

2 Bellas artes   

3 Ciencias de la educación   

4 Ciencias de la salud   

5 Ciencias sociales y humanas   

6 Ciencias económicas y administrativas   

7 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines   

8 Matemáticas y ciencias naturales   

 

¿Es egresado de otro nivel de formación en esta Institución? 

  Si No 

1 Técnico profesional   

2 Tecnología   

3 Profesional   

4 Especialización   

 

FACTOR 1: CONTEXTO 

1. ¿Conoce usted programas similares al que usted cursa en otras instituciones?  

Si No 
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2. ¿Cuáles son las diferencias con esos programas? 

  Si No 

1 Contenidos curriculares   

2 Movilidad estudiantil   

3 Flexibilidad   

4 Escenarios de aprendizaje   

5 Desarrollo de prácticas   

6 Infraestructura y equipamiento   

7 Ninguna    

Otras: ________________________________________________________________________ 

FACTOR 2: PERFIL DE EGRESO 

3. ¿Cuáles de las siguientes estrategias de seguimiento a egresados pone en marcha la institución?  

  Si No 

1 Acompañamiento a procesos de generación de empresa   

2 Bolsa de empleo   

3 Cursos de actualización   

4 Estudios de ubicación y desempeño laboral del egresado   

5 Encuentros de educación continuada   

6 Servicios universitarios a egresados   

7 Participación en procesos de investigación   

8 Contratación laboral en la misma institución   

9 Encuentros de egresados   

10 Difusión de experiencias exitosas de egresados   

11 No ofrece   

 No conozco   

Otros: ________________________________________________________________________ 

4. ¿ha participado usted en ellas? 

Si No 

  

 

5. ¿Sabe usted si los egresados de la institución son reconocidos en el ámbito laboral?  

Si No 

  

 

6. Por cuales de las siguientes razones 

  Si No 

1 Trayectoria de la institución   
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2 Desempeño de los egresados   

3 Desempeño en concursos y/o convocatorias   

4 Por los niveles logrados en las pruebas SABER   

5 Por las ferias empresariales   

Otras: __________________________________________________ 

FACTOR 3: TRABAJO POR COMPETENCIAS 

7. ¿En su proceso de formación ha interpretado, argumentado y propuesto frente a las temáticas abordadas por 

los docentes?                   

Si No 

  

 

8. ¿En su proceso de formación integra lo teórico y lo práctico? 

Si No 

  

 

9. En su proceso de formación ha logrado desarrollar competencias que le permitan interactuar, trabajar en 

equipo y con responsabilidad? 

Si No 

  

 

FACTOR 4: PLAN DE ESTUDIOS 

 

10. ¿ha sido estudiante de dos o más niveles propedéuticos? 

Si No 

  

 

11. En caso de que su respuesta sea positiva, ¿identifica secuencialidad y complementariedad en el desarrollo de 

contenidos y en la formación en competencias entre dichos niveles? 

Si No 

  

 

12. ¿Cuáles son los mecanismos de flexibilidad  presentes en el programa? 

  Si No 

1 Matrícula por créditos   

2 Curso de asignaturas con diferentes programas de la Institución   

3 Ofrecimiento de diversos horarios   

4 Curso de asignaturas con otras instituciones   

5 Doble titulación   

6 Intercambio con otras instituciones   

7 Existencia de electivas y/u optativas   

8 Curso de asignaturas en otras metodologías   
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Otros: ________________________________________________________________________ 

 

FACTOR 5: RUTAS DE APRENDIZAJE 

 

13. ¿El proceso de formación colma sus expectativas y necesidades? 

Si No 

  

 

14. ¿Por cuáles de las siguientes razones? 

  Si No 

1 Mejoramiento personal   

2 Logro de habilidades para mejor desempeño laboral   

3 Respuesta a exigencias laborales   

4 Incremento en la remuneración salarial   

5 Incursión en nuevos conocimientos   

Otros: ________________________________________________________________________ 

15. ¿De los siguientes, cuáles son mecanismos para promover su autonomía en el proceso educativo? 

  Si No 

1 Aprendizajes autónomos    

2 Posibilidad de hacer matrículas por créditos   

3 Posibilidad de organización horaria propia   

4 Posibilidad de iniciar el proceso educativo por cualquier nivel   

Otros: ________________________________________________________________________ 

FACTOR 6: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

16. ¿Cuáles de las siguientes estrategias metodológicas son utilizadas por los docentes en su proceso educativo? 

  Si No 

1 Seminarios   

2 Aprendizaje basado en problemas   

3 Desarrollo de guías didácticas   

4 Trabajo colaborativo   

5 Prácticas de campo   

6 Talleres   

Otras: ________________________________________________________________________ 

17. ¿La metodología utilizada por los docentes propicia el logro de los objetivos de formación planteados en el 

programa? 

Si No 
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FACTOR 7: AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

18. ¿La institución cuenta con espacios de trabajo y equipos adecuados para su proceso de formación? 

Si No 

  

 

19. ¿La Institución cuenta con alianzas y/o convenios  interinstitucionales de apoyo al programa? 

Si No 

  

¿Con qué entidades? ________________________________________________________ 

Usted se ha beneficiado de ellos? 

Si No 

  

 

FACTOR 8: SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 

20. ¿Cuáles son las formas de evaluación utilizadas por sus docentes? 

  Si No 

1 Evaluación escrita   

2 Evaluación oral   

3 Prácticas   

4 Portafolios   

Otros  ________________________________________________________________________ 

21. ¿Los procesos evaluativos son congruentes con las metodologías de trabajo utilizadas? 

Si No 

  

 

22. ¿Sabe usted si a partir de los resultados de los  procesos evaluativos se desarrollan planes de mejoramiento? 

Si No 

  

 

PERCEPCIÓN GENERAL 

23. Cuáles considera que son las mayores fortalezas del programa que usted cursa? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias. 
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Anexo 4. Instrumento para análisis documental 

 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

Proyecto: Impacto de la política educativa de formación por ciclos propedéuticos en las propuestas 

curriculares de instituciones educativas colombianas 

Objetivo: Caracterizar la implementación de la política educativa de formación por ciclos propedéuticos 

en la institución ___________________________________________________ 

Ficha de revisión documental 

Título del documento  

Autor  

Tipo de documento  

Fecha de revisión  

 

FACTOR Y DESCRIPTOR REVISADO 

 

COMENTARIOS 

 

FACTOR 1: CONTEXTO 

 

Estudios socioeconómicos realizados para poner en marcha el programa  

Áreas de desempeño profesional identificadas para el diseño del programa  

Escenarios labores identificados para cada ciclo propedéutico  

Estudio de oferta educativa similar al programa  

Análisis de diferencias competitivas  

Normatividad base para el desarrollo del programas  

 

FACTOR 2: PERFIL DE EGRESO 

 

Competencias del perfil de egreso del estudiante  

Justificación de los énfasis que ofrece el programa desde el mercado laboral  

Estrategias para determinar el dominio de competencias  

 

FACTOR 3. TRABAJO POR COMPETENCIAS 

 

Tipos de competencias formuladas  

Formulación de niveles incrementales en la formulación de competencias entre 

ciclos 

 

Formulación de competencias relacionadas   

Se prevé la integración teoría práctica  

 

FACTOR 4. PLAN DE ESTUDIOS 

 

Determinación de secuencialidad y complementariedad en el plan de estudios  

Áreas y componentes de formación establecidos en el plan de estudios  
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Mecanismos de flexibilidad  establecidos en el plan de estudios  

Unidades curriculares determinadas en el plan de estudios  

Tiempos y mecanismos para asegurar la continuidad de las áreas transversales   

 

FACTOR 5. RUTAS DE APRENDIZAJE 

 

Rutas de formación establecidas en la propuesta curricular  

Elementos justificatorios de las rutas de formación  

 

FACTOR 6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Estrategias didácticas y metodológicas definidas en la propuesta curricular  

Formulación de políticas institucionales de diversidad curricular  

 

FACTOR 7. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

Definición de procesos de cualificación sobre la formación por ciclos propedéuticos  

 

FACTOR 8. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Formas de evaluación determinados en la propuesta curricular  

Formulación de políticas evaluativas institucionales  

Existencia de un sistema de evaluación de desempeño de la función docente    

Definición de esquemas de autorregulación curricular  

  

ASUNTOS GENERALES  

Acciones de cambio para el dominio de tendencias pedagógicas y curriculares  

Acciones para el fortalecimiento de la labor pedagógica  

Acciones para el ajuste del soporte organizacional académico  

Acciones para el ajuste del soporte organizacional administrativo  
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 d
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ra
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 d
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 p
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 c
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 d
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ár
ea

s 
de

 

fo
rm

ac
ió

n 
de

 lo
s 

do
s 

ni
ve

le
s 

se
 lo

gr
a 

m
ed

ia
nt

e 
la

 c
on

tin
ua

ci
ón

 y
 

pr
of

un
di

za
ci

ón
 d

e 
di

ch
as

 á
re

as
 p

ar
a 

da
rle

s 
el

 a
lc

an
ce

 d
e 

la
 fo

rm
ac

ió
n 

de
 u

n 

pr
of

es
io

na
l.

Se
 h

an
 d

ife
re

nc
ia

do
 la

s 
de

no
m

in
ac

io
ne

s 
pa

ra
 c

ad
a 

ci
cl

o 
de

 a
cu

er
do

 c
on

 e
l p

er
fil

 o
cu

pa
ci

on
al

. E
n 

la
 

m
at

riz
 a

si
gn

at
ur

a-
co

m
pe

te
nc

ia
-s

al
id

a 
pa

rc
ia

l s
e 

id
en

tif
ic

a 
la

s 
co

m
pe

te
nc

ia
s 

es
pe

ci
fic

as
 d

el
 c

ic
lo

 

pr
op

ed
éu

tic
o 

té
cn

ic
o 

pr
of

es
io

na
l e

n 
la

 c
ua

l s
e 

pr
ec

is
an

 la
s 

co
m

pe
te

nc
ia

s,
 y

 la
s 

as
ig

na
tu

ra
s 

y 
la

s 
ár

ea
s 

de
 fo

rm
ac

ió
n:

 e
sp

ec
ifi

ca
, m

is
io

na
l, 

bá
si

ca
, o

pc
ió

n 
de

 g
ra

do
, p

rá
ct

ic
as

 p
ro

fe
si

on
al

es
, i

nt
eg

ra
l y

 

tit
ul

ac
io

ne
s.

La
s 

as
ig

na
tu

ra
s 

se
 h

an
 o

rg
an

iza
do

 e
n 

tre
s 

gr
an

de
s 

bl
oq

ue
s 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 lo

s 

lin
ea

m
ie

nt
os

 d
el

 a
rtí

cu
lo

 3
 d

e 
la

 le
y 

74
9

• 
De

 fu
nd

am
en

ta
ci

ón
 c

ie
nt

ífi
co

-te
cn

ol
óg

ic
a.

 R
an

go
 d

e 
pe

so
 e

n 
cr

éd
ito

s 
65

%
-7

5%

• 
De

l c
am

po
 e

sp
ec

ífi
co

 d
e 

la
 ti

tu
la

ci
ón

 / 
Ci

cl
o 

co
rre

sp
on

di
en

te
. R

an
go

 d
e 

pe
so

 e
n 

cr
éd

ito
s 

15
%

-2
5%

• 
De

 fo
rm

ac
ió

n 
So

ci
o-

Hu
m

an
ís

tic
a.

 R
an

go
 d

e 
pe

so
 e

n 
cr

éd
ito

s 
10

%
-1

5%

M
ec

an
ism

os
 d

e 
fle

xi
bi

lid
ad

 

es
ta

bl
ec

id
os

 e
n 

el
 p

la
n 

de
 

es
tu

di
os

No
 re

fie
re

 in
fo

rm
ac

io
n 

en
 lo

s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es

“L
a 

fle
xi

bi
lid

ad
 c

ur
ric

ul
ar

 e
st

á 
cl

ar
am

en
te

 e
xp

re
sa

da
 e

n:
 d

is
eñ

os
 in

st
ru

cc
io

na
le

s 
es

pe
cí

fic
os

 a
 tr

av
és

  

de
 la

s 
Gu

ía
s 

di
dá

ct
ic

as
 d

e 
ap

re
nd

iza
je

 b
as

ad
as

 e
n 

co
m

pe
te

nc
ia

s 
y 

di
st

rib
ui

da
s 

po
r c

ré
di

to
s 

ac
ad

ém
ic

os
, q

ue
 p

er
m

ite
n 

or
ie

nt
ar

 to
da

s 
y 

ca
da

 u
na

 d
e 

la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 p

re
se

nc
ia

le
s 

o 
in

de
pe

nd
ie

nt
es

 

de
l e

st
ud

ia
nt

e,
 c

on
 a

po
yo

 e
n 

te
cn

ol
og

ía
s 

de
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

y 
la

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
 y

 m
úl

tip
le

s 

he
rra

m
ie

nt
as

 d
e 

tra
ba

jo
 y

 e
va

lu
ac

ió
n,

 re
cu

rs
os

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n.

 D
e 

ig
ua

l f
or

m
a 

se
 id

en
tif

ic
a 

en
 e

l 

do
cu

m
en

to
 la

 fl
ex

ib
ili

da
d 

cu
rri

cu
la

r  
de

l m
od

el
o 

el
 c

ua
l v

in
cu

la
 d

im
en

si
on

es
 p

ed
ag

óg
ic

as
, d

e 

co
nt

en
id

os
 y

 a
dm

in
is

tra
tiv

os
 o

rie
nt

ad
as

 a
 fa

ci
lit

ar
 la

s 
ru

ta
s 

de
 a

pr
en

di
za

je
 d

e 
la

s 
pe

rs
on

as
.

Lo
s 

pr
oc

es
os

 p
ed

ag
óg

ic
os

 d
el

a 
FU

PA
, s

e 
de

sa
rro

lla
n 

m
ed

ia
nt

e 
es

tra
te

gi
as

 d
id

ác
tic

as
 

fle
xi

bl
es

 q
ue

 fa
ci

lit
an

 la
 a

pr
op

ia
ci

ón
 y

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 c
on

oc
im

ie
nt

o,
 a

yu
da

 a
 e

st
e 

pr
oc

es
o 

ta
m

bi
én

 e
l t

ra
ba

jo
 c

on
 m

at
er

ia
s 

o 
as

ig
na

tu
ra

s 
y 

la
 e

du
ca

ci
ón

 v
irt

ua
l a

po
ya

do
s 

en
 e

l u
so

 d
e 

la
s 

Ti
cs

. A
sí

 m
is

m
o 

to
da

 la
 g

es
tió

n 
ed

uc
at

iv
a 

se
 d

es
ar

ro
lla

 d
e 

fo
rm

a 

ab
ie

rta
  y

 fl
ex

ib
le

. 

Un
id

ad
es

 c
ur

ric
ul

ar
es

 

de
te

rm
in

ad
as

 e
n 

el
 p

la
n 

de
 e

st
ud

io
s

Se
 h

ac
e 

re
fe

re
nc

ia
 a

l u
so

 d
e 

as
ig

na
tu

ra
s.

Se
 p

od
ría

 e
vi

de
nc

ia
r e

n 
un

a 
es

tru
ct

ur
a 

qu
e 

de
fin

e 
la

 C
UN

 c
om

om
ap

a 
fu

nc
io

na
l, 

el
 c

ua
l i

nt
eg

ra
 e

l 

pr
op

ós
ito

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n,
 fu

nc
ió

n,
 u

ni
da

de
s 

de
 c

om
pe

te
nc

ia
 y

 e
le

m
en

to
s 

de
  c

om
pe

te
nc

ia
.

En
 e

l d
is

eñ
o 

de
 m

at
ric

es
 d

e 
pe

rfi
l y

 a
si

gn
at

ur
a,

 s
e 

pu
ed

e 
id

en
tif

ic
ar

 e
l c

ru
ce

 d
e 

co
m

pe
te

nc
ia

s 
co

n 
la

s 

as
ig

na
tu

ra
s,

 lo
 c

ua
l p

er
m

ite
 v

is
ua

liz
ar

 lo
s 

m
ód

ul
os

; c
ad

a 
un

o 
de

 e
llo

s 
fo

rm
ad

o 
po

r v
ar

ia
s 

as
ig

na
tu

ra
s.

Se
 h

ac
e 

re
fe

re
nc

ia
 a

l u
so

 d
e 

as
ig

na
tu

ra
s.

FA
CT

O
R 

4.
 P

LA
N

 D
E 

ES
TU

DI
O

S



113 

 

Tie
m

po
s y

 m
ec

an
ism

os
 

pa
ra

 as
eg

ur
ar

 la
 

co
nt

inu
ida

d d
e l

as
 ár

ea
s 

tra
sv

er
sa

les

No
 re

fie
re 

inf
orm

ac
ion

 en
 lo

s 

do
cu

me
nt

os
 in

sti
tuc

ion
ale

s
No

 re
fie

re 
inf

orm
ac

ion
 en

 lo
s d

oc
um

en
tos

 in
sti

tuc
ion

ale
s

No
 re

fie
re 

inf
orm

ac
ion

 en
 lo

s d
oc

um
en

tos
 in

sti
tuc

ion
ale

s

Ru
ta

s d
e f

or
m

ac
ión

 

es
ta

ble
cid

as
 en

 la
 

pr
op

ue
sta

 cu
rri

cu
lar

No
 re

fie
re 

inf
orm

ac
ion

 en
 lo

s 

do
cu

me
nt

os
 in

sti
tuc

ion
ale

s

Se
 id

en
tif

ica
 en

 el
 do

cu
me

nt
o l

a f
lex

ibi
lid

ad
 m

eto
do

lóg
ica

 la
 cu

al 
ref

ier
e l

a p
os

ibi
lid

ad
 qu

e l
os

 

es
tud

ian
tes

 tie
ne

n p
or 

cu
rsa

r c
réd

ito
s e

n u
na

 as
ign

atu
ra 

dif
ere

nt
e a

 la
 cu

al 
es

tán
 m

atr
icu

lad
os

, e
n 

es
e s

en
tid

o l
os

 es
tud

ian
tes

 pu
ed

en
 es

cri
bir

 cr
éd

ito
s e

n m
od

ali
da

de
s a

 di
sta

nc
ia 

o v
irt

ua
l.

Cie
nc

ia,
 la

 té
cn

ica
, la

 te
cn

olo
gía

, p
rof

es
ion

al,
  la

s h
um

an
ida

de
s. 

La
s m

od
ali

da
de

s s
on

: 

pre
se

nc
ial

, v
irt

ua
l  p

or 
me

dio
 de

 se
cc

ion
ale

s e
n e

l m
arc

o d
e l

as
 no

rm
as

 de
 la

 le
y. 

 

Ele
m

en
to

s j
us

tif
ica

to
rio

s 

de
 la

s r
ut

as
 de

 fo
rm

ac
ión

No
 re

fie
re 

inf
orm

ac
ion

 en
 lo

s 

do
cu

me
nt

os
 in

sti
tuc

ion
ale

s

Se
 pr

es
en

ta 
un

 po
rta

fol
io 

de
 el

ec
tiv

as
 en

 la
s c

ua
les

 lo
s e

stu
dia

nte
s d

e a
cu

erd
o c

on
 su

s i
nte

res
es

, 

ap
tit

ud
es

 y 
vo

ca
ció

n e
lig

en
: fo

rm
ac

ión
 in

teg
ral

 of
rec

ida
s p

or 
tod

os
 lo

s p
rog

ram
as

, b
rin

da
n 

po
sib

ilid
ad

es
 pa

ra 
el 

de
sa

rro
llo

 de
 ha

bil
ida

de
s t

éc
nic

as
, c

on
oc

im
ien

tos
 hu

ma
nís

tic
os

 y 
de

po
rti

vo
s, 

for
ma

ció
n t

éc
nic

a c
om

ple
me

nt
ari

a, 
ofr

ec
ien

do
 op

cio
ne

s r
ela

cio
na

da
s c

on
 el

 én
fas

is 
y p

or 
últ

im
o l

as
 

ele
cti

va
s p

rop
ed

éu
tic

as
 la

s c
ua

les
 pr

ep
ara

n a
l e

stu
dia

nte
 pa

ra 
co

nti
nu

ar 
co

n c
icl

os
 su

pe
rio

res
 de

 

ed
uc

ac
ión

.

Co
n l

a a
lia

nz
a s

e i
mp

lem
en

tó 
el 

mo
de

lo 
ed

uc
ati

vo
 de

no
mi

na
do

 Pr
oy

ec
to 

Me
nd

eb
err

y, 

qu
e s

e c
ara

cte
riz

a p
or 

el 
de

sa
rro

llo
 de

 co
mp

ete
nc

ias
 y 

va
lor

es
 en

 el
 pr

op
io 

pro
ce

so
 

for
ma

tiv
o y

 po
r e

l u
so

 in
ten

siv
o d

e l
as

 nu
ev

as
 te

cn
olo

gía
s d

e l
a i

nfo
rm

ac
ión

 y 
la 

co
mu

nic
ac

ión
. 

Es
tra

te
gia

s d
idá

cti
ca

s y
 

m
et

od
oló

gic
as

 de
fin

ida
s 

en
 la

 pr
op

ue
sta

 cu
rri

cu
lar

No
 re

fie
re 

inf
orm

ac
ion

 en
 lo

s 

do
cu

me
nt

os
 in

sti
tuc

ion
ale

s r
ev

isa
do

s.

El 
do

cu
me

nt
o p

rec
isa

 la
 gu

ía 
did

ác
tic

a d
e a

pre
nd

iza
je 

co
mo

 la
 m

ate
ria

liz
ac

ión
 de

l tr
ab

ajo
 po

r 

co
mp

ete
nc

ias
 y 

cré
dit

os
 ac

ad
ém

ico
s; 

 pa
rte

 de
 sa

be
res

, p
rác

tic
as

 y 
co

nd
uc

tas
 ca

rac
ter

iza
nd

o l
a 

un
ida

d o
 el

em
en

to 
de

 co
mp

ete
nc

ia;
 di

se
ña

 la
s e

str
ate

gia
s d

idá
cti

ca
s, 

rec
urs

os
 y 

ac
tiv

ida
de

s 

pre
se

nc
ial

es
 o 

ind
ep

en
die

nt
es

 de
l e

stu
dia

nte
 de

 ac
ue

rd
o a

l s
ist

em
a d

e c
réd

ito
s. 

Pe
rm

ite
 ev

alu
ar 

los
 

dif
ere

nt
es

 el
em

en
tos

 de
 la

 co
mp

ete
nc

ia 
de

sd
e l

o c
og

nit
ivo

, p
roc

ed
im

en
tal

, a
cti

tud
ina

l y
 ax

iol
óg

ico
. 

De
sd

e e
l tr

ab
ajo

 in
de

pe
nd

ien
te,

 la
 CU

N 
cu

en
ta 

co
n u

na
 pl

ata
for

ma
 de

 e-
lea

rni
ng

 en
 M

oo
dle

 qu
e l

e 

pe
rm

ite
 a 

los
 do

ce
nt

es
 la

 or
ga

niz
ac

ión
 de

l tr
ab

ajo
 pr

ev
iam

en
te 

dis
eñ

ad
o e

n l
a g

uía
 di

dá
cti

ca
 de

 

ap
ren

diz
aje

. 

El 
en

foq
ue

 pe
da

gó
gic

o s
e s

us
ten

ta 
en

 un
a p

ers
pe

cti
va

 in
teg

rad
ora

 qu
e r

ec
og

e 

fun
da

me
nt

os
 de

 la
 te

or
ía 

co
gn

itiv
a y

 la
 co

nc
ep

ció
n c

on
str

uc
tiv

ist
a y

 so
cio

 – 

co
ns

tru
cti

vis
ta 

de
l a

pre
nd

iza
je,

 as
í c

om
o e

n l
as

 co
nd

ici
on

es
 re

qu
eri

da
s p

ara
 el

 

ap
ren

diz
aje

 si
gn

ific
ati

vo
. A

lgu
na

s d
e l

as
 es

tra
teg

ias
 di

dá
cti

ca
s f

lex
ibl

es
 qu

e s
e 

em
ple

an
 pa

ra 
pro

mo
ve

r e
ste

 pr
oc

es
o d

e a
pre

nd
iza

je 
so

n: 
 • 

Ap
ren

diz
aje

 ba
sa

do
 en

 

pro
ble

ma
s •

 Ap
ren

diz
aje

 co
lab

ora
tiv

o •
 Ap

ren
diz

aje
 or

ien
tad

o a
 pr

oy
ec

tos
 • 

Ap
ren

diz
aje

 ba
sa

do
 en

 ca
so

s. 
 • 

An
áli

sis
 de

 ob
jet

os
 • 

Sim
ula

ció
n  

• A
pre

nd
iza

je 

ori
en

tad
o a

 pr
oy

ec
tos

 • 
Prá

cti
ca

s e
mp

res
ari

ale
s –

 pr
ác

tic
as

 de
 ap

ren
diz

aje
. 

Me
to

do
log

ías
 de

 ap
ren

diz
aje

: S
on

 ac
tiv

as
, c

en
tra

da
s e

n e
l e

stu
dia

nte
. M

an
eja

nd
o 

mo
da

lid
ad

 pr
es

en
cia

l y
 vi

rtu
al.

 

FA
CT

OR
 5.

 RU
TA

S D
E A

PR
EN

DI
ZA

JE

FA
CT

OR
 6.

 ES
TR

AT
EG

IA
S D

E A
PR

EN
DI

ZA
JE

 



114 

 

Fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
 p

ol
ít

ic
as

 

in
st

it
uc

io
na

le
s 

de
 

di
ve

rs
id

ad
 c

ur
ri

cu
la

r

N
o 

re
fie

re
 in

fo
rm

ac
io

n 
en

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
 re

vi
sa

do
s.

N
o 

se
 h

ac
e 

re
fe

re
nc

ia
 e

xp
re

sa
 a

 e
llo

, s
e 

in
fie

re
 d

el
 u

so
 d

e 
di

ve
rs

as
 m

et
od

ol
og

ía
s 

y 
pr

op
ue

st
a 

di
dá

ct
ic

as
.

Tr
es

 s
on

 la
s 

po
lít

ic
as

 : 
 •

 T
ra

ta
r d

e 
no

 in
cl

ui
r a

si
gn

at
ur

as
 p

ro
pe

dé
ut

ic
as

 e
n 

lo
s 

do
s 

pr
im

er
os

 s
em

es
tr

es
 d

el
 té

cn
ic

o 
pr

of
es

io
na

l, 
da

nd
o 

tie
m

po
 a

 q
ue

 lo
s 

es
tu

di
an

te
s 

de
ci

da
n 

po
r e

llo
s 

m
is

m
os

 s
i t

om
an

 e
st

as
 m

at
er

ia
s 

o 
no

.  
• 

Bu
sc

ar
 q

ue
 e

l m
áx

im
o 

de
 

as
ig

na
tu

ra
s 

no
 s

ob
re

pa
se

 lo
s 

10
 c

ré
di

to
s 

en
 c

ad
a 

ci
cl

o.
  •

 V
er

ifi
ca

r q
ue

 la
s 

as
ig

na
tu

ra
s 

pr
op

ed
éu

tic
as

 c
or

re
sp

on
da

n 
a 

as
ig

na
tu

ra
s 

bi
en

 d
el

 b
lo

qu
e 

de
 fu

nd
am

en
ta

ci
ón

 

ci
en

tíf
ic

o-
 té

cn
ic

a 
o 

de
 fo

rm
ac

ió
n 

es
pe

cí
fic

a 
de

 la
 ti

tu
la

ci
ón

. 

• 
In

te
gr

ac
ió

n 
y 

aj
us

te
 d

e 
di

fe
re

nt
es

 c
la

si
fic

ac
io

ne
s 

de
 a

si
gn

at
ur

as
 q

ue
 s

e 
pr

es
en

ta
n 

en
 

di
st

in
to

s 
do

cu
m

en
to

s 
ta

nt
o 

de
 c

ar
ác

te
r g

en
er

al
 c

om
o 

es
pe

cí
fic

o 
de

 c
ad

a 
un

a 
de

 lo
s 

Pr
og

ra
m

as
. •

 C
am

bi
os

 e
n 

la
 p

er
sp

ec
tiv

a 
fo

rm
at

iv
o-

ed
uc

at
iv

a 
qu

e 
re

qu
ie

re
 la

 fo
rm

ac
ió

n 

po
r C

ic
lo

s 
Pr

op
ed

éu
tic

os
 y

 B
as

ad
a 

en
 C

om
pe

te
nc

ia
s.

D
ef

in
ic

ió
n 

de
 p

ro
ce

so
s 

de
 

cu
al

ifi
ca

ci
ón

 s
ob

re
 la

 

fo
rm

ac
ió

n 
po

r 
ci

cl
os

 

pr
op

ed
éu

ti
co

s

N
o 

re
fie

re
 in

fo
rm

ac
io

n 
en

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
N

o 
re

fie
re

 in
fo

rm
ac

io
n 

en
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
in

st
itu

ci
on

al
es

N
o 

re
fie

re
 in

fo
rm

ac
io

n 
en

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es

Fo
rm

as
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 

de
te

rm
in

ad
os

 e
n 

la
 

pr
op

ue
st

a 
cu

rr
ic

ul
ar

N
o 

re
fie

re
 in

fo
rm

ac
io

n 
en

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
 re

vi
sa

do
s.

Se
 id

en
tif

ic
a 

la
 e

va
lu

ac
ió

n 
fo

rm
at

iv
a;

 d
ur

an
te

 e
l d

es
ar

ro
llo

 d
e 

ac
tiv

id
ad

 a
ca

dé
m

ic
a,

 e
l e

st
ud

ia
nt

e 
es

 

ev
al

ua
do

 p
or

 e
l d

oc
en

te
 y

 s
e 

re
tr

oa
lim

en
ta

 d
e 

ac
ue

rd
o 

al
 g

ra
do

 d
e 

ad
qu

is
ic

ió
n 

de
 c

om
pe

te
nc

ia
s 

y 
lo

s 

ob
je

tiv
os

 d
ef

in
id

os
 e

n 
la

 g
uí

a 
de

 a
pr

en
di

za
je

. E
st

e 
pr

oc
es

o 
co

nd
uc

e 
a 

de
te

ct
ar

 p
ro

bl
em

as
 y

 d
is

eñ
ar

 

es
tr

at
eg

ia
s 

pe
da

gó
gi

ca
s 

pa
ra

 s
ol

uc
io

na
rlo

s.
 A

l f
in

al
 d

e 
ca

da
 m

ód
ul

o 
se

 re
al

iz
a 

un
a 

ev
al

ua
ci

ón
 c

on
 e

l 

fin
 d

e 
ce

rt
ifi

ca
r s

al
id

as
 p

ar
ci

al
es

 q
ue

 fa
ci

lit
an

 a
l e

st
ud

ia
nt

e 
el

 a
cc

es
o 

al
 m

un
do

 d
el

 tr
ab

aj
o 

y 

ga
ra

nt
iz

an
 a

 la
s 

or
ga

ni
za

ci
on

es
 d

el
 e

nt
or

no
 u

n 
pe

rs
on

al
 c

al
ifi

ca
do

 y
 c

om
pe

te
nt

e 
pa

ra
 d

es
em

pe
ña

rs
e 

en
 la

s 
di

fe
re

nt
es

 á
re

as
.

La
 fo

rm
ac

ió
n 

ba
sa

da
 e

n 
co

m
pe

te
nc

ia
s,

 e
xi

ge
 m

ed
ir 

ac
tu

ac
io

ne
s 

re
al

es
 q

ue
 s

e 
ob

tie
ne

 

po
r o

bs
er

va
ci

ón
 d

ire
ct

a 
a 

tr
av

és
 d

e:
  •

 E
nt

re
vi

st
a 

• 
Pr

ue
ba

s 
o 

ex
po

si
ci

ón
 o

ra
l •

 A
ná

lis
is

 

de
 p

ro
bl

em
as

.  
• 

An
ál

is
is

 d
e 

ca
so

s 
• 

Pr
oy

ec
to

s 
• 

Po
rt

af
ol

io
. •

 E
va

lu
ac

ió
n:

 F
or

m
at

iv
a 

y 

su
m

at
iv

a.
 A

ut
o 

– 
ev

al
ua

ci
ón

, C
o-

 e
va

lu
ac

ió
n,

 H
et

er
o-

 E
va

lu
ac

ió
n.

 

Fo
rm

ul
ac

ió
n 

de
 p

ol
ít

ic
as

 

ev
al

ua
ti

va
s 

in
st

it
uc

io
na

le
s

N
o 

re
fie

re
 in

fo
rm

ac
io

n 
en

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
 re

vi
sa

do
s.

N
o 

re
fie

re
 in

fo
rm

ac
io

n 
en

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
 re

vi
sa

do
s.

Se
 im

po
ne

 u
n 

si
st

em
a 

ev
al

ua
tiv

o 
co

nt
in

uo
 q

ue
 s

ea
 fo

rm
at

iv
o 

y 
su

m
at

iv
o.

 E
n 

es
te

 p
ro

ce
so

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
 s

e 
es

ta
bl

ec
e 

co
n 

el
 e

st
ud

ia
nt

e 
un

 c
on

tr
at

o 
di

dá
ct

ic
o 

qu
e 

se
 c

on
st

itu
ye

 y
 s

e 
ac

ue
rd

a 
al

 in
ic

io
 d

el
 c

ur
so

, e
n 

él
 a

pa
re

ce
n 

lo
s 

si
gu

ie
nt

es
 

as
pe

ct
os

:  
- A

ct
or

es
 c

om
pr

om
et

id
os

 e
n 

el
 p

ro
ce

so
 - 

Cr
ite

rio
s 

de
 e

va
lu

ac
ió

n 
co

no
ci

do
s 

y 

di
sc

ut
id

os
. -

 C
om

pr
om

is
os

 y
 a

cu
er

do
s 

es
ta

bl
ec

id
os

. (
ta

nt
o 

ac
ad

ém
ic

os
 c

om
o 

ac
tit

ud
in

al
es

). 
- F

irm
as

 d
e 

pr
of

es
or

 –
es

tu
di

an
te

.

Ex
is

te
nc

ia
 d

e 
un

 s
is

te
m

a 

de
 e

va
lu

ac
ió

n 
de

 

de
se

m
pe

ño
 d

e 
la

 fu
nc

ió
n 

do
ce

nt
e

N
o 

re
fie

re
 in

fo
rm

ac
io

n 
en

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
 re

vi
sa

do
s.

N
o 

re
fie

re
 in

fo
rm

ac
io

n 
en

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
 re

vi
sa

do
s.

N
o 

re
fie

re
 in

fo
rm

ac
io

n 
en

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
 re

vi
sa

do
s.

D
ef

in
ic

ió
n 

de
 e

sq
ue

m
as

 d
e 

au
to

rr
eg

ul
ac

ió
n 

cu
rr

ic
ul

ar

N
o 

re
fie

re
 in

fo
rm

ac
io

n 
en

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
 re

vi
sa

do
s.

N
o 

re
fie

re
 in

fo
rm

ac
io

n 
en

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
 re

vi
sa

do
s.

N
o 

re
fie

re
 in

fo
rm

ac
io

n 
en

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

in
st

itu
ci

on
al

es
 re

vi
sa

do
s.

FA
CT

O
R 

7.
 A

M
BI

EN
TE

S 
D

E 
A

PR
EN

D
IZ

A
JE

FA
CT

O
R 

8.
 S

IS
TE

M
A

 D
E 

EV
A

LU
A

CI
Ó

N

 



115 

 

Técnico profesional 76 22,1% 44 42,7% 37 46,3% 157 29,8%

Tecnología 131 38,1% 23 22,3% 43 53,8% 197 37,4%

Profesional 137 39,8% 36 35,0% 0 0,0% 173 32,8%

total 344 103 80 527

 Agronomía, veterinaria y afines 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Bellas artes 5 1,5% 12 11,7% 0 0,0% 17 3,2%

 Ciencias de la educación 3 0,9% 2 1,9% 0 0,0% 5 0,9%

 Ciencias de la salud 5 1,5% 7 6,8% 0 0,0% 12 2,3%

 Ciencias sociales y humanas 20 5,8% 64 62,1% 0 0,0% 84 15,9%

 Ciencias económicas y administrativas 37 10,8% 5 4,9% 0 0,0% 42 8,0%

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 267 77,6% 13 12,6% 78 97,5% 358 67,9%

 Matemáticas y ciencias naturales 7 2,0% 0 0,0% 2 2,5% 9 1,7%

total 344 103 80 527

TECNICO PROFESIONAL 156 45,3% 64 62,1% 72 90,0% 292 55,4%

TECNOLOGICO 156 45,3% 15 14,6% 8 10,0% 179 34,0%

PROFESIONAL 18 5,2% 4 3,9% 0 0,0% 22 4,2%

ESPECIALIZACIÓN 2 0,6% 1 1,0% 0 0,0% 3 0,6%

TECNICO PROFESIONAL - TECNOLOGIA 11 3,2% 19 18,4% 0 0,0% 30 5,7%

TECNOLOGIA - PROFESIONAL 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2%

total 344 103 80 527

SI 296 86,0% 77 74,8% 64 80,0% 437 82,9%

NO 48 14,0% 26 25,2% 16 20,0% 90 17,1%

total 344 103 80 527

Contenidos curriculares 49 14,2% 10 9,7% 17 21,3% 76 14,4%

 Movilidad estudiantil 5 1,5% 2 1,9% 0 0,0% 7 1,3%

 Flexibil idad 14 4,1% 12 11,7% 0 0,0% 26 4,9%

 Escenarios de aprendizaje 5 1,5% 4 3,9% 0 0,0% 9 1,7%

 Desarrollo de prácticas 16 4,7% 3 2,9% 1 1,3% 20 3,8%

 Infraestructura y equipamiento 15 4,4% 11 10,7% 4 5,0% 30 5,7%

 Ninguna 29 8,4% 9 8,7% 12 15,0% 50 9,5%

varios 211 61,3% 52 50,5% 46 57,5% 309 58,6%

total 344 103 80 527

Acompañamiento a procesos de generación de empresa 6 1,7% 3 2,9% 0 0,0% 9 1,7%

 Bolsa de empleo 32 9,3% 8 7,8% 6 7,5% 46 8,7%

 Cursos de actualización 5 1,5% 2 1,9% 0 0,0% 7 1,3%

 Estudios de ubicación y desempeño laboral del egresado 8 2,3% 0,0% 0 0,0% 8 1,5%

 Encuentros de educación continuada 2 0,6% 4 3,9% 0 0,0% 6 1,1%

 Servicios universitarios a egresados 1 0,3% 2 1,9% 0 0,0% 3 0,6%

 Participación en procesos de investigación 0 0,0% 1 1,0% 2 2,5% 3 0,6%

 Contratación laboral en la misma institución 1 0,3% 1 1,0% 0 0,0% 2 0,4%

 Encuentros de egresados 2 0,6% 0 0,0% 5 6,3% 7 1,3%

 Difusión de experiencias exitosas de egresados 0 0,0% 0 0,0% 1 1,3% 1 0,2%

 No ofrece 14 4,1% 2 1,9% 0 0,0% 16 3,0%

 No conozco 85 24,7% 35 34,0% 4 5,0% 124 23,5%

varios 188 54,7% 45 43,7% 62 77,5% 295 56,0%

total 344 103 80 527

FACTOR 1 CONTEXTO

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

ANEXO 6. RESULTADOS CUANTITATIVOS AUDITORIO ESTUDIANTES

CARACTERIZACIÓN

DESCRIPTOR ACUMULADOECCI CUN UP

Nivel en el que estudiante

Área de conocimiento en la que se ubica el programa que 

usted adelanta

2.¿Cuáles son las diferencias con esos programas?

1. ¿Conoce usted programas similares al que usted cursa 

en otras instituciones? 

¿Es egresado de otro nivel de formación en esta 

Institución?

3. ¿Cuáles de las siguientes estrategias de seguimiento a 

egresados pone en marcha la institución? 

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

FACTOR 2 PERFIL DE EGRESO
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SI 291 84,6% 16 15,5% 36 45,0% 343 65,1%

NO 53 15,4% 87 84,5% 44 55,0% 184 34,9%

total 344 103 80 527

SI 178 51,7% 56 54,4% 80 100,0% 314 59,6%

NO 166 48,3% 47 45,6% 0 0,0% 213 40,4%

total 344 103 80 527

Trayectoria de la institución 41 11,9% 14 13,6% 0 0,0% 55 10,4%

 Desempeño de los egresados 99 28,8% 24 23,3% 19 23,8% 142 26,9%

 Desempeño en concursos y/o convocatorias 8 2,3% 7 6,8% 1 1,3% 16 3,0%

 Por los niveles logrados en las pruebas SABER 6 1,7% 2 1,9% 0 0,0% 8 1,5%

 Por las ferias empresariales 39 11,3% 7 6,8% 0 0,0% 46 8,7%

varios 151 43,9% 26 25,2% 60 75,0% 237 45,0%

no aplica 0 0,0% 9 8,7% 0 0,0% 9 1,7%

NO SÉ 0 0,0% 14 13,6% 0 0,0% 14 2,7%

total 344 103 80 527

SI 265 77,0% 93 90,3% 78 97,5% 436 82,7%

NO 79 23,0% 10 9,7% 2 2,5% 91 17,3%

total 344 103 80 527

SI 285 82,8% 93 90,3% 80 100,0% 458 86,9%

NO 59 17,2% 10 9,7% 0 0,0% 69 13,1%

total 344 103 80 527

SI 311 90,4% 100 97,1% 80 100,0% 491 93,2%

NO 33 9,6% 3 2,9% 0 0,0% 36 6,8%

total 344 103 80 527

SI 112 32,6% 57 55,3% 47 58,8% 216 41,0%

NO 232 67,4% 46 44,7% 33 41,3% 311 59,0%

total 344 103 80 527

SI 122 35,5% 64 62,1% 58 72,5% 244 46,3%

NO 222 64,5% 39 37,9% 22 27,5% 283 53,7%

total 344 103 80 527

Matrícula por créditos 71 20,6% 22 21,4% 0 0,0% 93 17,6%

 Curso de asignaturas con diferentes programas de la Institución 6 1,7% 1 1,0% 0 0,0% 7 1,3%

 Ofrecimiento de diversos horarios 15 4,4% 11 10,7% 0 0,0% 26 4,9%

 Curso de asignaturas con otras instituciones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Doble titulación 28 8,1% 6 5,8% 0 0,0% 34 6,5%

 Intercambio con otras instituciones 4 1,2% 1 1,0% 0 0,0% 5 0,9%

 Existencia de electivas y/u optativas 6 1,7% 2 1,9% 1 1,3% 9 1,7%

 Curso de asignaturas en otras metodologías 5 1,5% 1 1,0% 0 0,0% 6 1,1%

ninguno 3 0,9% 2 1,9% 0 0,0% 5 0,9%

varios 206 59,9% 57 55,3% 79 98,8% 342 64,9%

total 344 103 80 527

FACTOR 4 PLAN DE ESTUDIOS

FACTOR 3 TRABAJO POR COMPETENCIAS

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

4. ¿Ha participado usted en ellas?

5. ¿Sabe usted si los egresados de la institución son 

reconocidos en el ámbito laboral? 

7. En su proceso de formación ha interpretado, 

argumentado y propuesto frente a las temáticas 

abordadas por los docentes?

DESCRIPTOR ECCI

10. ¿Ha sido estudiante de dos o más niveles 

propedéuticos?

6. En caso de que su respuesta sea positiva. ¿Por cuales 

de las siguientes razones?

9. En su proceso de formación ha logrado desarrollar 

competencias que le permitan interactuar, trabajar en 

equipo y con responsabilidad?

11. En caso de que su respuesta sea positiva, ¿identifica 

secuencialidad y complementariedad en el desarrollo de 

contenidos y en la formación en competencias entre 

dichos niveles?

8. ¿En su proceso de formación integra lo teórico y lo 

práctico?

12. ¿Cuáles son los mecanismos de flexibil idad  

presentes en el programa?

DESCRIPTOR ECCI CUN UP
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SI 220 64,0% 84 81,6% 78 97,5% 382 72,5%

NO 124 36,0% 19 18,4% 2 2,5% 145 27,5%

total 344 103 80 527

Mejoramiento personal 22 6,4% 3 2,9% 3 3,8% 28 5,3%

 Logro de habilidades para mejor desempeño laboral 44 12,8% 16 15,5% 1 1,3% 61 11,6%

 Respuesta a exigencias laborales 20 5,8% 2 1,9% 0 0,0% 22 4,2%

 Incremento en la remuneración salarial 4 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,8%

 Incursión en nuevos conocimientos 27 7,8% 6 5,8% 0 0,0% 33 6,3%

varios 227 66,0% 76 73,8% 76 95,0% 379 71,9%

total 344 103 80 527

Aprendizajes autónomos 94 27,3% 32 31,1% 1 1,3% 127 24,1%

 Posibil idad de hacer matrículas por créditos 35 10,2% 7 6,8% 25 31,3% 67 12,7%

 Posibil idad de organización horaria propia 43 12,5% 9 8,7% 0 0,0% 52 9,9%

 Posibil idad de iniciar el proceso educativo por cualquier nivel 23 6,7% 6 5,8% 0 0,0% 29 5,5%

no existe autonomía 3 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,6%

varios 146 42,4% 49 47,6% 54 67,5% 249 47,2%

total 344 103 80 527

Seminarios 2 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,4%

 Aprendizaje basado en problemas 24 7,0% 6 5,8% 0 0,0% 30 5,7%

 Desarrollo de guías didácticas 17 4,9% 4 3,9% 0 0,0% 21 4,0%

 Trabajo colaborativo 6 1,7% 3 2,9% 0 0,0% 9 1,7%

 Prácticas de campo 5 1,5% 2 1,9% 0 0,0% 7 1,3%

 Talleres 46 13,4% 16 15,5% 0 0,0% 62 11,8%

varios 244 70,9% 72 69,9% 80 100,0% 396 75,1%

total 344 103 80 527

SI 239 69,5% 89 86,4% 77 96,3% 405 76,9%

NO 105 30,5% 14 13,6% 3 3,8% 122 23,1%

total 344 103 80 527

SI 193 56,1% 57 55,3% 67 83,8% 317 60,2%

NO 151 43,9% 46 44,7% 13 16,3% 210 39,8%

total 344 103 80 527

SI 157 45,6% 41 39,8% 78 97,5% 276 52,4%

NO 187 54,4% 49 47,6% 2 2,5% 238 45,2%

NO SÉ 0 0,0% 13 12,6% 0 0,0% 13 2,5%

total 344 103 80 527

SI 42 12,2% 18 17,5% 58 72,5% 118 22,4%

NO 302 87,8% 85 82,5% 22 27,5% 409 77,6%

total 344 103 80 527

FACTOR 7 AMBIENTES DE APRENDIZAJE

FACTOR 6 ESTRATEGIA METODOLOGICA

FACTOR 5 RUTA DE APRENDIZAJE

ECCI CUN

DESCRIPTOR

ECCI CUN UP ACUMULADO

UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

14. ¿Por cuáles de las siguientes razones?

CUN

13. ¿El proceso de formación colma sus expectativas y 

necesidades?

15. ¿De los siguientes, cuáles son mecanismos para 

promover su autonomía en el proceso educativo?

16. ¿Cuáles de las siguientes estrategias metodológicas 

son util izadas por los docentes en su proceso educativo?

DESCRIPTOR ECCI

18. ¿La institución cuenta con espacios de trabajo y 

equipos adecuados para su proceso de formación?

19. ¿La Institución cuenta con alianzas y/o convenios  

interinstitucionales de apoyo al programa?

20. Usted se ha beneficiado de ellos?

17. ¿La metodología util izada por los docentes propicia el 

logro de los objetivos de formación planteados en el 

programa?

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

UP
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Evaluación escrita 97 28,2% 21 20,4% 0 0,0% 118 22,4%

 Evaluación oral 2 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,4%

 Prácticas 3 0,9% 1 1,0% 0 0,0% 4 0,8%

 Portafolios 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0% 1 0,2%

varios 242 70,3% 80 77,7% 80 100,0% 402 76,3%

total 344 103 80 527

SI 287 83,4% 95 92,2% 74 92,5% 456 86,5%

NO 57 16,6% 8 7,8% 6 7,5% 71 13,5%

total 344 103 80 527

SI 114 33,1% 53 51,5% 80 100,0% 247 46,9%

NO 230 66,9% 50 48,5% 0 0,0% 280 53,1%

total 344 103 80 527

Esquema pedagógico X X X

Nivel práctico del programa X X

Cuerpo docente X X X

Plan curricular X X X

Aspetos prácticos de la formación X X X

Flexibilidad horaria X X

Demanda laboral X X X

Corta titulación X X X

Formación de alianzas X

Programas acreditados X

Análisis de problemas X

Lenguas moderna X

Proyección internacional X

Laboratorios X

24. Cuáles considera que son las mayores fortalezas 

de los programas que se desarrollan por ciclos 

propedéuticos en la Institución?

PERCEPCIÓN GENERAL

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

23. ¿Sabe usted si a partir de los resultados de los  

procesos evaluativos se desarrollan planes de 

mejoramiento?

21. ¿Cuáles son las formas de evaluación util izadas por 

sus docentes?

22. ¿Los procesos evaluativos son congruentes con las 

metodologías de trabajo util izadas?

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

FACTOR 8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Técnico profesional 23 15,5% 13 27,7% 7 41.2% 43 20,3%

Tecnología 39 26,4% 12 25,5% 2 11.8% 53 25,0%

Profesional 86 58,1% 22 46,8% 8 47,0% 116 54,7%

total 148 47 17 212

 Agronomía, veterinaria y afines 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Bellas artes 3 2,0% 5 10,6% 8 3,8%

 Ciencias de la educación 2 1,4% 0 0,0% 2 0,9%

 Ciencias de la salud 2 1,4% 1 2,1% 3 1,4%

 Ciencias sociales y humanas 12 8,1% 6 12,8% 18 8,5%

 Ciencias económicas y administrativas 30 20,3% 7 14,9% 37 17,5%

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 

afines
63 42,6% 5 10,6% 17 100,0% 85 40,1%

 Matemáticas y ciencias naturales 23 15,5% 18 38,3% 41 19,3%

VARIAS 13 8,8% 5 10,6% 18 8,5%

total 148 47 17 212

competencia directa 2 1,4% 2 4,3% 0 0,0% 4 1,9%

demanda laboral 23 15,5% 0 0,0% 1 5,9% 24 11,3%

proyeccion por sector economico 6 4,1% 3 6,4% 0 0,0% 9 4,2%

mapa de competencias 7 4,7% 2 4,3% 0 0,0% 9 4,2%

tendencias en el ejercicio de las 

profesiones
9 6,1% 3 6,4% 0 0,0% 12 5,7%

identificacion de necesidades locales y 

o regionales
16 10,8% 8 17,0% 2 11,8% 26 12,3%

definiciones epistemologicas 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

VARIOS 76 51,4% 25 53,2% 14 82,4% 115 54,2%

NO SE 7 4,7% 4 8,5% 0 0,0% 11 5,2%

148 47 17 212

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 13 8,8% 6 12,8% 2 11,8% 21 9,9%

LABORES DE COORDINACIÓN 16 10,8% 0 0,0% 0 0,0% 16 7,5%

DISEÑO DE PROCESOS 14 9,5% 3 6,4% 0 0,0% 17 8,0%

DIRECCIÓN DE EQUIPOS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

GESTIÓN DE PROCESOS 11 7,4% 4 8,5% 1 5,9% 16 7,5%

LABORES GERENCIALES 4 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9%

PROCESOS DE INNOVACIÓN 8 5,4% 7 14,9% 0 0,0% 15 7,1%

VARIOS 78 52,7% 24 51,1% 14 82,4% 116 54,7%

NO SÉ ´4 2.7% 3 6,4% 0 0,0% 7

TOTAL 148 47 17 212

Por renglón de la economía 17 11,5% 5 10,6% 1 5,9% 23 10,8%

 Por sector empresarial 86 58,1% 26 55,3% 7 41,2% 119 56,1%

 Empresas específicas 4 2,7% 1 2,1% 0 0,0% 5 2,4%

NO SÉ 9 6,1% 6 12,8% 2 11,8% 17 8,0%

Varios 32 21,6% 9 19,1% 7 41,2% 48 22,6%

TOTAL 148 47 17 212

SI 95 64,2% 36 76,6% 11 64,7% 142 67,0%

NO 53 35,8% 11 23,4% 6 35,3% 70 33,0%

TOTAL 148 47 17 212

CARACTERIZACIÓN

FACTOR 1 CONTEXTO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

3. ¿Sabe usted si se 

identificaron 

escenarios labores 

para cada ciclo 

propedéutico? 

DESCRIPTOR ECCI CUN UP

2.  ¿Qué áreas de 

desempeño 

profesional fueron 

identificadas para la 

formulación del 

diseño curricular del 

programa?

ACUMULADO

CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

TOTALES

PREGUNTA 1  ¿Sabe 

Usted qué estudios 

fueron realizados para 

poner en marcha el 

programa?  

ANEXO 7. RESULTADOS CUANTITATIVOS AUDITORIO DOCENTES

ACUMULADO

ACUMULADO

ECCI CUN UPDESCRIPTOR

DESCRIPTOR ECCI CUN

Nivel en el que es 

docente

Área de conocimiento 

en la que se ubica el 

programa que usted 

adelanta

UP

DESCRIPTOR ECCI

4. ¿Conoce usted 

otras ofertas 

educativas similares a  
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Contenidos curriculares 23 15,5% 6 12,8% 0 0,0% 29 13,7%

 Movilidad estudiantil 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

 Flexibilidad 10 6,8% 3 6,4% 1 5,9% 14 6,6%

 Escenarios de aprendizaje 7 4,7% 1 2,1% 2 11,8% 10 4,7%

 Desarrollo de prácticas 3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

 Infraestructura y equipamiento 8 5,4% 2 4,3% 0 0,0% 10 4,7%

 Ninguna 13 8,8% 3 6,4% 0 0,0% 16 7,5%

NO SÉ 1 0,7% 1 2,1% 1 5,9% 3 1,4%

VARIOS 81 54,7% 31 66,0% 13 76,5% 125 59,0%

TOTAL 148 47 17 212

SI 72 48,6% 33 70,2% 11 64,7% 116 54,7%

NO 76 51,4% 14 29,8% 6 35,3% 96 45,3%

TOTAL 148 47 17 212

Cognitivas 5 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,4%

 Procedimentales 3 2,0% 1 2,1% 1 5,9% 5 2,4%

 Actitudinales 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

 Básicas 5 3,4% 1 2,1% 0 0,0% 6 2,8%

 Genéricas 4 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9%

 Específicas 10 6,8% 0 0,0% 0 0,0% 10 4,7%

 Interpretativas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Argumentativas 1 0,7% 1 2,1% 0 0,0% 2 0,9%

 Propositivas 1 0,7% 1 2,1% 0 0,0% 2 0,9%

VARIOS 117 79,1% 41 87,2% 16 94,1% 174 82,1%

NO SÉ 0 0,0% 2 4,3% 0 0,0% 2 0,9%

TOTAL 148 47 17 212

SI 57 38,5% 31 66,0% 9 52,9% 97 45,8%

NO 91 61,5% 16 34,0% 8 47,1% 115 54,2%

TOTAL 148 47 17 212

SI 99 66,9% 24 51,1% 15 88,2% 138 65,1%

NO 44 29,7% 21 44,7% 2 11,8% 67 31,6%

NO SÉ 5 3,4% 2 4,3% 0 0,0% 7 3,3%

TOTAL 148 47 17 212

SI 111 75,0% 37 78,7% 15 88,2% 163 76,9%

NO 37 25,0% 10 21,3% 2 11,8% 49 23,1%

TOTAL 148 47 17 212

Acompañamiento a procesos de 

generación de empresa
3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

 Bolsa de empleo 16 10,8% 2 4,3% 1 5,9% 19 9,0%

 Cursos de actualización 2 1,4% 0 0,0% 1 5,9% 3 1,4%

 Estudios de ubicación y desempeño 

laboral del egresado
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Encuentros de educación 

continuada
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Servicios universitarios a egresados 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

 Participación en procesos de 

investigación
2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

 Contratación laboral en la misma 

institución
1 0,7% 1 2,1% 0 0,0% 2 0,9%

 Encuentros de egresados 4 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9%

 Difusión de experiencias exitosas de 

egresados
1 0,7% 1 2,1% 0 0,0% 2 0,9%

 No ofrece 3 2,0% 2 4,3% 0 0,0% 5 2,4%

VARIOS 110 74,3% 38 80,9% 15 88,2% 163 76,9%

NO SÉ 4 2,7% 3 6,4% 0 0,0% 7 3,3%

TOTAL 148 47 17 212

ECCI CUN UP ACUMULADO

11. ¿Qué estrategias 

de seguimiento a 

egresados pone en 

marcha  la institución? 

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

FACTOR 2 PERFIL DE EGRESO

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

9. ¿El programa de 

formación ofrece 

algún énfasis o 

profundización?

5. ¿De las siguientes, 

cuáles son las 

diferencias 

competitivas 

existentes con 

programas similares?

6. ¿Conoce la 

normatividad vigente 

para el desarrollo de 

7. ¿Qué competencias 

se incluyen dentro del 

perfil de egreso del 

estudiante de este 

ciclo propedéutico?

8. ¿Ha participado 

usted en procesos de 

diseño y/o revisión de 

10. En caso que la 

pregunta anterior sea 

afirmativa, 
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SI 31 20,9% 17 36,2% 3 17,6% 51 24,1%

NO 117 79,1% 30 63,8% 14 82,4% 161 75,9%

TOTAL 148 47 17 212

Estudios de competencia laboral 25 16,9% 6 12,8% 3 17,6% 34 16,0%

Entrevistas con empleadores 4 2,7% 1 2,1% 0 0,0% 5 2,4%

Reuniones con egresados 14 9,5% 5 10,6% 0 0,0% 19 9,0%

Estudios de ubicación y desempeño 

laboral del egresado
16 10,8% 6 12,8% 2 11,8% 24 11,3%

Ninguna 9 6,1% 7 14,9% 1 5,9% 17 8,0%

NO SÉ 8 5,4% 3 6,4% 1 5,9% 12 5,7%

VARIOS 72 48,6% 19 40,4% 10 58,8% 101 47,6%

TOTAL 148 47 17 212

Cognitivas 7 4,7% 0 0,0% 0 0,0% 7 3,3%

 Procedimentales 3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

 Actitudinales 0 0,0% 1 2,1% 0 0,0% 1 0,5%

 Básicas 4 2,7% 1 2,1% 0 0,0% 5 2,4%

 Genéricas 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

 Específicas 9 6,1% 0 0,0% 0 0,0% 9 4,2%

 Interpretativas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Argumentativas 1 0,7% 1 2,1% 0 0,0% 2 0,9%

 Propositivas 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

VARIOS 121 81,8% 44 93,6% 17 100,0% 182 85,8%

NO SÉ 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL 148 47 17 212

SI 123 83,1% 41 87,2% 16 94,1% 180 84,9%

NO 25 16,9% 6 12,8% 1 5,9% 32 15,1%

TOTAL 148 47 17 212

SI 121 81,8% 39 83,0% 17 100,0% 177 83,5%

NO 27 18,2% 8 17,0% 0 0,0% 35 16,5%

TOTAL 148 47 17 212

SI 134 90,5% 44 93,6% 17 100,0% 195 92,0%

NO 14 9,5% 3 6,4% 0 0,0% 17 8,0%

TOTAL 148 47 17 212

SI 114 96,6% 45 95,7% 17 100,0% 176 96,7%

NO 4 3,4% 2 4,3% 0 0,0% 6 3,3%

TOTAL 118 47 17 182

Matrícula por créditos 27 18,2% 4 8,5% 4 23,5% 35 16,5%

 Curso de asignaturas con diferentes 

programas de la Institución
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Ofrecimiento de diversos horarios 4 2,7% 1 2,1% 0 0,0% 5 2,4%

 Curso de asignaturas con otras 

instituciones
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Doble titulación 3 2,0% 0 0,0% 1 5,9% 4 1,9%

 Intercambio con otras instituciones 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

 Existencia de electivas y/u optativas 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

 Curso de asignaturas en otras 

metodologías
3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

VARIOS 103 69,6% 42 89,4% 12 70,6% 157 74,1%

NO SÉ 4 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9%

TOTAL 148 47 17 212

FACTOR 3  TRABAJO POR COMPETENCIAS

FACTOR 4 PLAN DE ESTUDIOS

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

15. ¿La Institución 

realiza ejercicios de 

revisión periódica de 

17. ¿Se propicia la 

integración de lo 

teórico y lo práctico?

18. ¿Propicia la 

formación de 

competencias que le 

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

16. ¿Se evidencia 

incremento en la 

formulación de 

20. ¿Cuáles son los 

mecanismos de 

flexibilidad presentes 

en el plan de 

estudios?

14. ¿Cuáles son las 

competencias en las 

que se forma en su 

unidad curricular?

12. ¿Ha participado 

usted en ellas?

13. ¿Qué estrategias 

dan cuenta del 

dominio de 

competencias por 

parte de los 

egresados en su 

desempeño laboral?
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Componentes temáticos 17 11,5% 2 4,3% 2 11,8% 21 9,9%

 Módulos 6 4,1% 1 2,1% 1 5,9% 8 3,8%

 Núcleo temático 3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

 Asignaturas 36 24,3% 10 21,3% 3 17,6% 49 23,1%

 Proyectos 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

VARIOS 84 56,8% 34 72,3% 11 64,7% 129 60,8%

NO SÉ 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL 148 47 17 212

SI 131 88,5% 42 89,4% 17 100,0% 190 89,6%

NO 17 11,5% 5 10,6% 0 0,0% 22 10,4%

TOTAL 148 47 17 212

Técnico profesional a tecnología y a 

profesional
42 28,4% 31 66,0% 12 70,6% 85 40,1%

 Técnico profesional a profesional 23 15,5% 0 0,0% 0 0,0% 23 10,8%

 Tecnología a profesional 51 34,5% 1 2,1% 0 0,0% 52 24,5%

VARIOS 32 21,6% 15 31,9% 5 29,4% 52 24,5%

TOTAL 148 47 17 212

SI 134 90,5% 46 97,9% 17 100,0% 197 92,9%

NO 14 9,5% 1 2,1% 0 0,0% 15 7,1%

TOTAL 148 47 17 212

Exigencia laboral 24 16,2% 4 8,5% 0 0,0% 28 13,2%

 Deseo personal 9 6,1% 1 2,1% 0 0,0% 10 4,7%

 Beneficios que brinda la Institución 4 2,7% 1 2,1% 0 0,0% 5 2,4%

 Desempeño pedagógico de los 

docentes
1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

 Procesos de orientación académica 5 3,4% 1 2,1% 0 0,0% 6 2,8%

VARIOS 105 70,9% 38 80,9% 17 100,0% 160 75,5%

NO EXISTE FLEXIBILIZACIÓN 0 0,0% 2 4,3% 0 0,0% 2 0,9%

TOTAL 148 47 17 212

Seminarios 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

 Aprendizaje basado en problemas 9 6,1% 1 2,1% 0 0,0% 10 4,7%

 Desarrollo de guías didácticas 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

 Trabajo colaborativo 3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

 Prácticas de campo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Talleres 3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

VARIOS 130 87,8% 46 97,9% 17 100,0% 193 91,0%

TOTAL 148 47 17 212

SI 134 90,5% 41 87,2% 16 94,1% 191 90,1%

NO 14 9,5% 6 12,8% 1 5,9% 21 9,9%

TOTAL 148 47 17 212

Carácter teórico práctico del 

contenido
29 19,6% 2 4,3% 0 0,0% 31 14,6%

 Peso en créditos en el programa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Caracterización de los estudiantes 4 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,9%

 Ubicación en un área o componente 

de formación
1 0,7% 0 0,0% 1 5,9% 2 0,9%

 Desarrollo de competencias 

previstas en el programa
3 2,0% 1 2,1% 0 0,0% 4 1,9%

 Por ser tendencia didáctica 

predominante
2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

 Por direccionamiento institucional 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

VARIOS 108 73,0% 44 93,6% 16 94,1% 168 79,2%

TOTAL 148 47 17 212

FACTOR 6 ESTRATEGIA METODOLOGICA

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

CUN

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

FACTOR 5 RUTAS DE APRENDIZAJE

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

27. ¿Qué estrategias 

didácticas y 

metodológicas utiliza 

Usted para el 

desarrollo de la 

unidad curricular a su 

cargo?

ECCI

21. ¿Qué tipos de 

unidades curriculares 

son utilizadas para el 

desarrollo del plan de 

estudios?

26. ¿Cuáles de los 

siguientes factores, 

considera Usted que 

influyen en la 

elección de las rutas 

de aprendizaje por 

parte de los 

estudiantes?

25. ¿Considera usted 

que las rutas de 

formación 

DESCRIPTOR

28. ¿La institución 

cuenta con una 

política de diversidad 

29. ¿Sobre qué 

criterios define Usted 

la estrategia 

metodológica a 

utilizar?

DESCRIPTOR

22.¿Considera que las 

unidades curriculares 

utilizadas facilitan la 

24. ¿El programa 

ofrece la posibilidad 

de tomar las 

siguientes rutas de 

formación?
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SI 120 81,1% 40 85,1% 17 100,0% 177 83,5%

NO 28 18,9% 7 14,9% 0 0,0% 35 16,5%

TOTAL 148 47 17 212

SI 113 76,4% 38 80,9% 16 94,1% 167 78,8%

NO 35 23,6% 9 19,1% 1 5,9% 45 21,2%

TOTAL 148 47 17 212

SI 91 61,5% 15 31,9% 13 76,5% 119 56,1%

NO 54 36,5% 30 63,8% 3 17,6% 87 41,0%

NO SÉ 3 2,0% 2 4,3% 1 5,9% 6 2,8%

TOTAL 148 47 17 212

Evaluación escrita 13 8,8% 1 2,1% 1 5,9% 15 7,1%

 Evaluación oral 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Prácticas 3 2,0% 2 4,3% 0 0,0% 5 2,4%

 Portafolios 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

VARIOS 131 88,5% 44 93,6% 16 94,1% 191 90,1%

TOTAL 148 47 17 212

Carácter teórico práctico del 

contenido
20 13,5% 2 4,3% 1 5,9% 23 10,8%

 Peso en créditos en el programa 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

 Caracterización de los estudiantes 3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

 Ubicación en un área o componente 

de formación
3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

 Desarrollo de competencias 

previstas en el programa
4 2,7% 1 2,1% 2 11,8% 7 3,3%

 Por ser tendencia didáctica 

predominante
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

 Por direccionamiento institucional 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

VARIOS 117 79,1% 44 93,6% 14 82,4% 175 82,5%

TOTAL 148 47 17 212

SI 120 81,1% 42 89,4% 17 100,0% 179 84,4%

NO 28 18,9% 5 10,6% 0 0,0% 33 15,6%

TOTAL 148 47 17 212

SI 143 96,6% 46 97,9% 17 100,0% 206 97,2%

NO 5 3,4% 1 2,1% 0 0,0% 6 2,8%

TOTAL 148 47 17 212

SI 130 87,8% 42 89,4% 17 100,0% 189 89,2%

NO 18 12,2% 5 10,6% 0 0,0% 23 10,8%

TOTAL 148 47 17 212

Aplicabilidad inmediata a lo laboral X X X

Formación humanística X

Formación disciplinar X X X

Titulación corta X X X

Formación de ocmpetencias a nivel 

teórico - práctico
X X X

Desarrollo de alianzas X

Desarrollo de prácticas X X X

Flexibilidad curricular X X X

Cuerpo docente X X X

Secuenciacilidad curricular X

Bienestar para el estudiante X

TOTAL

Asunción de nuevas tendencias 

pedagógicas y curriculares
12 8,1% 3 6,4% 2 11,8% 17 8,0%

 Dominio pedagógico y didáctico por 

parte del cuerpo docente
11 7,4% 1 2,1% 0 0,0% 12 5,7%

 Incursión en una política de 

diversidad curricular
7 4,7% 3 6,4% 0 0,0% 10 4,7%

 Ajuste en las estructuras 

organizacionales en lo académico
8 5,4% 1 2,1% 0 0,0% 9 4,2%

 Ajuste en las estructuras 

organizacionales en lo administrativo
3 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,4%

 Ajuste del pensamiento 

organizacional y pedagógico
5 3,4% 2 4,3% 1 5,9% 8 3,8%

NO SÉ 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

VARIOS 100 67,6% 37 78,7% 14 82,4% 151 71,2%

TOTAL 148 47 17 212

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

38. Cuáles considera que son las mayores 

fortalezas de los programas que se desarrollan por 

ciclos propedéuticos en la Institución?

30. ¿La Institución desarrolla procesos de 

cualificación sobre la formación por ciclos 

propedéuticos?

36. ¿La Institución cuenta con un sistema de 

evaluación de desempeño de su función como 

docente?  

39. ¿Cuáles de las siguientes áreas han generado 

mayores exigencias de cambio y/o 

fortalecimiento a la Institución en el desarrollo de 

programas por ciclos propedéuticos?

37. A partir de los resultados de los  procesos 

evaluativos se desarrollan planes de 

mejoramiento?

34. ¿Sobre qué criterios  define usted el tipo de 

evaluación a utilizar?

33. ¿Qué formas de evaluación utiliza usted en el 

proceso educativo de los estudiantes?

32. ¿Sabe Usted si la institución ha establecido 

alianzas y/o convenios para el desarrollo de la 

propuesta curricular?

35. ¿La Institución ha determinado políticas 

evaluativas generales?

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

31. ¿La institución cuenta con espacios y 

equipamientos adecuados para el proceso de 

formación por ciclos propedéuticos?

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

PERCEPCIÓN GENERAL

FACTOR 7 AMBIENTES DE APRENDIZAJE

FACTOR 8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

DESCRIPTOR ECCI CUN
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Técnico profesional 0% 0% 0% 0%

Tecnología 0% 0% 0% 0%

Profesional 2 33% 1 14% 1 25% 4 24%

Todos 4 67% 6 86% 3 75% 13 76%

total 6 7 4 17

 Agronomía, veterinaria y afines 0% 1 14% 0% 1 6%

 Ciencias de la educación 0% 1 14% 0% 1 6%

 Ciencias de la salud 0% 2 29% 0% 2 12%

 Ciencias sociales y humanas 1 17% 0% 0% 1 6%

 Ciencias económicas y administrativas 2 33% 2 29% 0% 4 24%

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 3 50% 1 14% 3 75% 7 41%

 Matemáticas y ciencias naturales 0% 1 25% 1 6%

total 6 7 4 100% 17

competencia directa 0% 0% 1 25% 1 6%

demanda laboral 0% 0% 1 25% 1 6%

proyeccion por sector economico 0% 0% 0% 0 0%

mapa de competencias 0% 0% 0% 0 0%

tendencias en el ejercicio de las profesiones 0% 0% 0% 0 0%

identificacion de necesidades locales y o 

regionales
0% 1 14% 0% 1 6%

definiciones epistemologicas 0% 0% 0% 0 0%

VARIOS 6 100% 6 86% 2 50% 14 82%

6 7 4 17

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 0% 1 14% 0% 1 6%

LABORES DE COORDINACIÓN 0% 0% 0% 0 0%

DISEÑO DE PROCESOS 0% 0% 0% 0 0%

DIRECCIÓN DE EQUIPOS 0% 0% 0% 0 0%

GESTIÓN DE PROCESOS 0% 1 14% 0% 1 6%

LABORES GERENCIALES 0% 0% 0% 0 0%

PROCESOS DE INNOVACIÓN 0% 0% 1 25% 1 6%

VARIOS 6 100% 5 71% 3 75% 14 82%

TOTAL 6 7 4 17

Por renglón de la economía 0% 4 57% 0% 4 24%

 Por sector empresarial 1 17% 0% 3 75% 4 24%

 Empresas específicas 1 17% 0% 0% 1 6%

Varios 4 67% 3 43% 1 25% 8 47%

TOTAL 6 7 4 17

ECCI CUN UP

SI 4 67% 7 100% 2 50% 13 76%

NO 2 33% 0% 2 50% 4 24%

TOTAL 6 7 4 17

Contenidos curriculares 0% 0% 1 25% 1 6%

 Movilidad estudiantil 0% 0% 0% 0 0%

 Flexibilidad 0% 0% 0% 0 0%

 Escenarios de aprendizaje 0% 0% 0% 0 0%

 Desarrollo de prácticas 0% 0% 0% 0 0%

 Infraestructura y equipamiento 0% 0% 0% 0 0%

 Ninguna 0% 0% 0% 0 0%

VARIOS 6 100% 7 100% 3 75% 16 94%

TOTAL 6 7 4 17

Definición de contenidos curriculares 0% 0% 0% 0 0%

Movilidad estudiantil 0% 0% 0% 0 0%

Definición de núcleos propedéuticos 0% 0% 0% 0 0%

Definición de competencias 0% 0% 1 25% 1 6%

Adecuación de equipamentos 0% 0% 0% 0 0%

Adecuación de planta física 0% 0% 0% 0 0%

Ninguna 1 17% 0% 0% 1 6%

Varios 5 83% 7 100% 3 75% 15 88%

TOTAL 6 7 4 17

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

Nivel en el cual se 

desempeña como 

directivo

ECCI CUN UP ACUMULADO

FACTOR 1 CONTEXTO

ANEXO 8. RESULTADOS CUANTITATIVOS AUDITORIO DIRECTIVOS

CARACTERIZACIÓN

ECCI CUN UP

CUN UP

DESCRIPTOR

DESCRIPTOR

5. ¿De las siguientes, 

cuáles son las 

diferencias 

competitivas 

existentes con 

programas similares?

DESCRIPTOR

6. ¿En qué ámbitos 

del programa se 

evidencia en mayor 

medida la aplicación 

de la política de 

formación por ciclos 

propedéuticos?

ECCI

DESCRIPTOR ECCI CUN UP ACUMULADO

TOTALES

ECCI CUN UP ACUMULADODESCRIPTOR

4. ¿Conoce usted 

otras ofertas 

educativas similares a 

Área de conocimiento 

en la que se ubica el 

programa que usted 

adelanta

DESCRIPTOR

 1  ¿Sabe Usted qué 

estudios fueron 

realizados para poner 

en marcha el 

programa?  

ACUMULADO

DESCRIPTOR

2.  ¿Qué áreas de 

desempeño 

profesional fueron 

identificadas para la 

formulación del 

diseño curricular del 

programa?

DESCRIPTOR

3. ¿Sabe usted si se 

identificaron 

escenarios labores 

para cada ciclo 

propedéutico? 
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Cognitivas 0% 0% 0% 0%

 Procedimentales 0% 0% 0% 0%

 Actitudinales 0% 0% 0% 0%

 Básicas 0% 0% 0% 0%

 Genéricas 0% 0% 0% 0%

 Específicas 0% 0% 0% 0%

 Interpretativas 0% 0% 0% 0%

 Argumentativas 0% 0% 0% 0%

 Propositivas 0% 0% 0% 0%

VARIOS 6 100% 7 100% 4 100% 17 100%

TOTAL 6 7 4 17

SI 6 100% 3 43% 2 50% 11 65%

NO 0% 4 57% 2 50% 6 35%

TOTAL 6 7 4 17

SI 5 83.3% 4 57% 3 75% 12 71%

NO 1 16.7% 3 43% 1 25% 5 29%

TOTAL 6 7 4 17

SI 5 83% 6 86% 4 100% 15 88%

NO 1 17% 1 14% 0% 2 12%

TOTAL 6 7 4 17

Acompañamiento a procesos de generación de 

empresa
0% 0% 0% 0%

 Bolsa de empleo 0% 0% 0% 0%

 Cursos de actualización 0% 0% 0% 0%

 Estudios de ubicación y desempeño laboral del 

egresado
0% 0% 0% 0%

 Encuentros de educación continuada 0% 0% 0% 0%

 Servicios universitarios a egresados 0% 0% 0% 0%

 Participación en procesos de investigación 0% 0% 0% 0%

 Contratación laboral en la misma institución 0% 0% 0% 0%

 Encuentros de egresados 0% 0% 0% 0%

 Difusión de experiencias exitosas de egresados 0% 0% 0% 0%

 No ofrece 0% 0% 0% 0%

VARIOS 6 100% 7 100% 4 100% 17 100%

TOTAL 6 7 4 17

Vicerrectoría Académica, Departamento de 

Egresados, Bienestar Universitario
0% 6 86% 3 75% 9 53%

coordinación académica del programa 0% 1 14% 0% 1 6%

ORI, Posgrados, Educación Continuada 6 100% 0% 0% 6 35%

No sé 0% 0% 1 25% 1 6%

TOTAL 6 7 4 17

Estudios de competencia laboral 0% 0% 1 25% 1 6%

Entrevistas con empleadores 2 33% 1 14% 0% 3 18%

Reuniones con egresados 0% 0% 1 25% 1 6%

Estudios de ubicación y desempeño laboral del 

egresado
0% 0% 0% 0 0%

Ninguna 0% 0% 1 25% 1 6%

Varios 4 67% 6 86% 1 25% 11 65%

TOTAL 6 7 4 17

SI 6 100% 3 43% 2 50% 11 65%

NO 0% 4 57% 2 50% 6 35%

TOTAL 6 7 4 17

Cognitivas 0% 1 14% 1 25% 2 12%

 Procedimentales 0% 1 14% 0% 1 6%

 Actitudinales 0% 0% 0% 0 0%

 Básicas 0% 0% 0% 0 0%

 Genéricas 0% 0% 0% 0 0%

 Específicas 0% 3 43% 2 50% 5 29%

 Interpretativas 0% 1 14% 0% 1 6%

 Argumentativas 0% 0% 0% 0 0%

 Propositivas 0% 0% 0% 0 0%

VARIOS 6 100% 1 14% 0% 7 41%

No responde 0% 0% 1 25% 1 6%

TOTAL 6 7 4 17

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

FACTOR 3  TRABAJO POR COMPETENCIAS

14. ¿Ha participado 

Usted en procesos de 

formulación o 

UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

CUN UP ACUMULADO

UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR

ECCI

15. ¿Cuáles son las 

competencias en las 

que se forma en la 

propuesta curricular?

UP ACUMULADO

DESCRIPTOR

10. En caso que la 

pregunta anterior sea 

afirmativa, 

DESCRIPTOR

11. ¿Qué estrategias 

de seguimiento a 

egresados pone en 

marcha  la institución? 

DESCRIPTOR

12. ¿Qué 

dependencias de la 

Institución participan 

en la puesta en 

marcha de estas 

estrategias?

DESCRIPTOR

13. ¿Qué estrategias 

dan cuenta del 

dominio de 

competencias por 

parte de los 

egresados en su 

desempeño laboral?

CUN

DESCRIPTOR

8. ¿Ha participado 

usted en procesos de 

diseño y/o revisión de 

DESCRIPTOR

9. ¿El programa de 

formación ofrece 

algún énfasis o 

CUNDESCRIPTOR

ECCI CUN

ECCI

ECCI

DESCRIPTOR ECCI

FACTOR 2 PERFIL DE EGRESO

7. ¿Qué competencias 

se incluyen dentro del 

perfil de egreso del 

estudiante de este 

ciclo propedéutico?

CUN UP ACUMULADO
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SI 6 100% 6 86% 3 75% 15 88%

NO 0% 1 14% 1 25% 2 12%

TOTAL 6 7 4 17

SI 6 100% 6 86% 4 100% 16 94%

NO 0% 1 14% 0% 1 6%

TOTAL 6 7 4 17

SI 5 83% 6 86% 4 100% 15 88%

NO 1 17% 1 14% 0% 2 12%

TOTAL 6 7 4 17

SI 6 100% 7 100% 4 100% 17 100%

NO 0% 0% 0% 0 0%

TOTAL 6 7 4 17

SI 3 50% 5 71% 4 100% 12 71%

NO 3 50% 2 29% 0% 5 29%

TOTAL 6 7 4 17

Matrícula por créditos 0% 0% 0% 0%

 Curso de asignaturas con diferentes programas 

de la Institución
0% 0% 0% 0%

 Ofrecimiento de diversos horarios 0% 0% 0% 0%

 Curso de asignaturas con otras instituciones 0% 0% 0% 0%

 Doble titulación 0% 0% 0% 0%

 Intercambio con otras instituciones 0% 0% 0% 0%

 Existencia de electivas y/u optativas 0% 0% 0% 0%

 Curso de asignaturas en otras metodologías 0% 0% 0% 0%

VARIOS 6 100% 7 100% 4 100% 17 100%

TOTAL 6 7 4 17

SI 5 83.3% 7 100% 3 75% 15 88%

NO 1 16.7% 0% 1 25% 2 12%

TOTAL 6 7 4 17

Componentes temáticos 0% 1 14% 0% 1 6%

 Módulos 0% 0% 0% 0 0%

 Núcleo temático 0% 0% 0% 0 0%

 Asignaturas 1 17% 0% 1 25% 2 12%

 Proyectos 0% 0% 1 25% 1 6%

VARIOS 5 83% 6 86% 2 50% 13 76%

TOTAL 6 7 4 17

SI 5 83% 7 1 4 100% 16 94%

NO 1 17% 0 0% 1 6%

TOTAL 6 7 4 17

Consideraciones teóricas en la definición del 

crédito
0% 1 14% 1 25% 2 12%

ESCENARIOS 0% 1 14% 0% 1 6%

- La metodología (Presencial o disatncia)

- Jornada (diurna o nocturna)
3 50% 2 29% 0% 5 29%

El número de créditos académicos que le 

precedan a la asignatura.
1 17% 2 29% 0% 3 18%

TUTORIA AL ESTUDIANTE, UTILIZACION DE TIC's 0% 1 14% 2 50% 3 18%

Ninguno 1 17% 0% 0% 1 6%

Competencias del estudiante 1 17% 0% 0% 1 6%

Tipo de asignatura 0% 0% 1 25% 1 6%

TOTAL 6 7 4 17

Técnico profesional a tecnología y a profesional 1 17% 3 43% 4 100% 8 47%

 Técnico profesional a profesional 0% 1 14% 0% 1 6%

 Tecnología a profesional 5 83% 0% 0% 5 29%

VARIOS 0% 3 43% 0% 3 18%

TOTAL 6 7 4 17

SI 6 100% 7 100% 4 100% 17 100%

NO 0% 0% 0% 0%

TOTAL 6 7 4 17

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

FACTOR 4 PLAN DE ESTUDIOS

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI

26. ¿El programa 

ofrece la posibilidad 

de tomar las 

siguientes rutas de 

formación?

DESCRIPTOR

27. ¿Considera usted 

que las rutas de 

formación 

23. ¿Qué tipos de 

unidades curriculares 

son utilizadas para el 

desarrollo del plan de 

estudios?

DESCRIPTOR

24.¿Considera que las 

unidades curriculares 

utilizadas facilitan la 

DESCRIPTOR

25. Qué factores 

determinan la 

distribución de 

tiempos dentro de los 

créditos del 

componente 

propedéutico para 

asegurar el dominio 

de la competencia en 

los niveles deseados?

DESCRIPTOR

FACTOR 5 RUTAS DE APRENDIZAJE

CUN UP ACUMULADO

20. ¿Considera que las 

características de 

secuencialidad y 

ECCI

CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR

21. ¿Cuáles son los 

mecanismos de 

flexibilidad  

presentes en el plan 

de estudios?

DESCRIPTOR

22. ¿Considera que 

estos mecanismos 

responden a las 

DESCRIPTOR

17. ¿Se propicia la 

integración de lo 

teórico y lo práctico?

DESCRIPTOR

18. ¿Propicia la 

formación de 

competencias que le 

DESCRIPTOR

19. ¿Se evidencian las 

características de 

secuencialidad y 

DESCRIPTOR

CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR

16. ¿Se evidencia 

incremento en la 

formulación de 

DESCRIPTOR
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Exigencia laboral 1 17% 2 29% 0% 3 18%

 Deseo personal 0% 0% 1 25% 1 6%

 Beneficios que brinda la Institución 0% 0% 1 25% 1 6%

 Desempeño pedagógico de los docentes 0% 0% 0% 0 0%

 Procesos de orientación académica 0% 1 14% 0% 1 6%

VARIOS 5 83% 4 57% 2 50% 11 65%

TOTAL 6 7 4 17

Aprendizajes autónomos 1 17% 1 14% 1 25% 3 18%

Posibilidad de hacer matrícula por créditos 1 17% 1 14% 0% 2 12%

Posibilidad de organización horaria propia 1 17% 1 14% 0% 2 12%

Posibilidad de iniciar el proceso educativo por 

cualquier nivel
0% 0% 0% 0 0%

VARIOS 3 50% 4 57% 3 75% 10 59%

TOTAL 6 7 4 17

Seminarios 0% 0% 0% 0 0%

 Aprendizaje basado en problemas 0% 0% 1 25% 1 6%

 Desarrollo de guías didácticas 0% 0% 0% 0 0%

 Trabajo colaborativo 0% 0% 0% 0 0%

 Prácticas de campo 0% 0% 0% 0 0%

 Talleres 0% 0% 0% 0 0%

VARIOS 6 100% 7 100% 3 75% 16 94%

TOTAL 6 7 4 17

SI 5 83.3% 7 100% 4 100% 16 94%

NO 1 16.7% 0% 0% 1 6%

TOTAL 6 7 4 17

SI 6 100% 7 100% 4 100% 17 100%

NO 0% 0% 0% 0%

TOTAL 6 7 4 17

Desarrollo de planes de formación propios 0% 0% 2 50% 2 12%

Apoyo para participación en eventos externos 0% 0% 0% 0 0%

Apoyo a formación posgradual 1 17% 0% 0% 1 6%

Apoyo a pasantías e intercambios 0% 0% 0% 0 0%

Apoyo a la difusión de la producción in telectual 

docente
0% 0% 0% 0 0%

Política de participación en redes académicas 0% 0% 0% 0 0%

Apoyo a pasantías e intercambios 0% 1 14% 0% 1 6%

Ninguno 0% 1 14% 0% 1 6%

Varios 5 83% 5 71% 2 50% 12 71%

TOTAL 6 7 4 17

SI 5 83% 5 71% 2 50% 12 71%

NO 1 17% 2 29% 2 50% 5 29%

TOTAL 6 7 4 17

SI 3 50% 3 43% 4 80% 10 59%

NO 3 50% 4 57% 0% 7 41%

TOTAL 6 7 5 17

Evaluación escrita 0% 1 14% 0% 1 6%

 Evaluación oral 0% 0% 0% 0 0%

 Prácticas 0% 0% 0% 0 0%

 Portafolios 0% 0% 0% 0 0%

Proyectos in tegradores 0% 1 14% 0% 1 6%

VARIOS 6 100% 5 71% 4 100% 15 88%

TOTAL 6 7 4 17

SI 4 67% 6 86% 4 100% 14 82%

NO 2 33% 1 14% 0% 3 18%

TOTAL 6 7 4 17

SI 6 100% 7 100% 3 75% 16 94%

NO 0% 0% 1 25% 1 6%

TOTAL 6 7 4 17

SI 5 83% 6 86% 4 100% 15 88%

NO 1 17% 1 14% 0% 2 12%

TOTAL 6 7 4 17

FACTOR 7 AMBIENTES DE APRENDIZAJE

FACTOR 8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

ECCI

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN

ECCI CUN UP ACUMULADO

ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

ECCI CUN UP ACUMULADO

FACTOR 6 ESTRATEGIA METODOLOGICA

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR

37. ¿La Institución ha 

determinado políticas 

evaluativas 

DESCRIPTOR

38. ¿La Institución 

cuenta con un sistema 

de evaluación de 

DESCRIPTOR

39. A partir de los 

resultados de los  

procesos evaluativos 

34. ¿La institución 

cuenta con espacios y 

equipamientos 

DESCRIPTOR

35 ¿La institución ha 

establecido alianzas 

y/o convenios para el 

DESCRIPTOR

36. ¿Qué formas de 

evaluación privilegian 

los docentes en el 

proceso formativo de 

los estudiantes?

UP ACUMULADO

DESCRIPTOR

32. ¿Considera que 

hay coherencia entre 

las estrategias 

DESCRIPTOR

33. ¿Qué estrategias 

pone en marcha la 

Institución para contar 

con talento humano 

cualificado en lo 

disciplinar y 

pedagógico?

DESCRIPTOR

ECCI CUN UP

29. ¿Cuáles son 

mecanismos para 

promover la 

autonomía del 

estudiante en el 

proceso educativo?

DESCRIPTOR

30. ¿Qué estrategias 

didácticas y 

metodológicas se 

privilegian por los 

docentes en el 

desarrollo de las 

unidades 

curriculares?

DESCRIPTOR

31. ¿La institución 

cuenta con una 

política de diversidad 

ECCI CUN UP ACUMULADO

DESCRIPTOR

28. ¿Cuáles de los 

siguientes factores, 

considera Usted que 

influyen en la 

elección de las rutas 

de aprendizaje por 

parte de los 

DESCRIPTOR
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Flexibilidad curricular X

Posibilidad de titulación en corto tiempo e 

inserción rápida al mercado laboral
X X X

Educación por niveles, lo que permite al 

estudiante planificar sus objetivos personales y 

proyectarse a corto, mediano y largo plazo.

X

Secuencialidad en cada uno de los niveles, lo que 

permite trabajar por competencias
X X

Compromiso, dedicación, responsabilidad, 

innovación, desarrollo personal y profesional.
X

Profesorado X X

Movilidad estudiantil X

La profundización y diversidad de asignaturas con 

necesidades propias de la región
X

Homologaciones y doble titulación X X

TOTAL

Asunción de nuevas tendencias pedagógicas y 

curriculares
0% 0% 0% 0 0%

 Dominio pedagógico y didáctico por parte del 

cuerpo docente
0% 0% 0% 0 0%

 Incursión en una política de diversidad curricular 0% 0% 0% 0 0%

 Ajuste en las estructuras organizacionales en lo 

académico
0% 1 14% 0% 1 6%

 Ajuste en las estructuras organizacionales en lo 

administrativo
1 17% 0% 0% 1 6%

 Ajuste del pensamiento organizacional y 

pedagógico
0% 0% 0% 0 0%

Varios 4 67% 6 86% 4 100% 14 82%

No responde 1 17% 0% 0% 1 6%

TOTAL 6 7 4 17

ECCI CUN UP ACUMULADO

PERCEPCIÓN GENERAL

ECCI CUN UP ACUMULADODESCRIPTOR

40. Cuáles considera 

que son las mayores 

fortalezas de los 

programas que se 

desarrollan por ciclos 

propedéuticos en la 

Institución?

DESCRIPTOR

41. ¿Cuáles de las 

siguientes áreas han 

generado mayores 

exigencias de cambio 

y/o fortalecimiento a 

la Institución en el 

desarrollo de 

programas por ciclos 

propedéuticos?

 

 


