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Presentación
  Evaluar es comenzar a mejorar. Tal premisa se cumple en hechos 

cuando la evaluación se asume con rigor metodológico y con el cúmulo 
de experiencias venido de miradas diversas de investigadores o expertos. 
El resultado, en una institución o empresa, es un avance que se soporta 
en procesos objetivos que le permiten cuantificar, cualificar y valorar su 
funcionamiento.

 Ahora, en el contexto de la pedagogía la producción teórica y prácti-
ca sobre el currículum ha dado lugar a la evaluación curricular como una 
forma de develar las tensiones, los avances o retrocesos ocurridos en el tra-
yecto del Qué, el Cómo, el Con qué y el Para qué del currículum; de ello, 
dan cuenta los numerosos y variopintos estudios que apuntalan este desa-
rrollo actual de la evaluación curricular. Entonces, la evaluación curricular 
es un proceso propio del currículum. Es uno de los aspectos que dinamiza 
al currículum, que lo hace “mover” hacia cambios, a veces profundos, que 
impactan con gran riqueza la esencia curricular que da vida a una institu-
ción educativa.

De lo anterior, deriva la responsabilidad institucional de lograr cada 
vez mayor coherencia y pertinencia en su ejercicio con la evaluación cu-
rricular como el proceso investigativo que descubre falencias y fortalezas y 
orienta futuro. Así pues, resulta ineludible que la formación y la educación 
estén vinculadas estrechamente con la evaluación y la valoración.

En ese orden de ideas, es evidente la importancia de la evaluación cu-
rricular para los procesos educativos y formativos, entre otras razones, por-
que permite tener conocimiento de lo que sucede en ellos; así, los cambios 
o ajustes a la organización curricular repercuten en gran medida en la ins-
titución; es decir, que se confirma la conexión entre el currículum, la eva-
luación curricular y la institución vista de manera global. Se trata de una 
mirada integradora en la cual se valoran las vivencias de gestión académica, 
las orientaciones pedagógicas y de gestión del currículum, como también la 
forma en que el quehacer institucional responde a las políticas y lineamien-
tos de la normativa nacional e internacional para apuntar a la calidad y al 
mejoramiento continuo. 

En el escenario anterior, en este trabajo Sistema de evaluación de pro-
gramas curriculares, aplicado en la Universidad de Manizales, hay discurso 
y práctica en torno al asunto de la evaluación curricular. Aquí, estudios 
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con visiones diversas se complementan para mostrar aspectos teóricos y 
metodológicos de las concepciones curriculares y de la trayectoria de los 
sistemas de evaluación curricular.

Finalmente, esta obra plantea también que la evaluación curricular debe 
ser sistemática, rigurosa, procesual y holística; una actividad permanente 
que convoque actores académicos y varias dependencias de la institución 
para que asuman la evaluación curricular como un proceso continuo de 
investigación participativa y colaborativa.
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Capítulo 1

EVALUACIÓN CURRICULAR. 

LA FRONTERA INVISIBLE

La Pedagogía1 es un campo de la formación2 y de la educación que re-
presenta vocación reflexiva, crítica, transformadora e integradora y en la 
cual el currículum, la evaluación y la inspiración nacidas de esa vocación, 
se constituyen en el valor agregado de la evaluación curricular. Ahora, la 
perspectiva pedagógica nos dice que existen requerimientos importantes a 
los cuales hay que acudir, sin duda alguna, como lo es otorgar valor a lo que 
nos proporcionan las demandas del mundo externo y el mundo interno, al 
igual que la realidad y las realidades que constituimos. Demandas que, por 
lo demás, tienen sentido en tanto tengamos conciencia de lo que sucede 
dentro y fuera de la universidad, de nuestras vidas, disciplinas y profesiones.

A decir de Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones Unidas, 
“el desarrollo sostenible es el gran reto de nuestra época”. Este es un referen-
te importante para todo currículum universitario, el cual, si es visto desde 
la perspectiva pedagógica, nos invita a pensar el asunto desde la condición 
reflexiva, crítica y transformadora. A este respecto, agrega Ban Ki-moon: 
“Nuestro mundo vive tiempos difíciles: familias y comunidades enteras 
siguen sumidas en la pobreza. El cambio climático amenaza los medios 
de subsistencia de muchas personas”. Entender lo dicho, no solo es una 
reflexión sobre algo evidente, sino que es un mandato a tener presente y 
sobre el que debemos actuar todos los ciudadanos. En materia formativa se 
convierte en una necesidad como si se tratara de un imperativo categórico, 
sobre el cual debemos actuar permanentemente en beneficio del bien co-
mún y del bienestar de todos. Finalmente, manifiesta Pikety (2018) que “los 
conflictos proliferan. Las desigualdades se acrecientan. Todas estas crisis no 
harán sino agravarse, si no hacemos nada para evitarlo” (p. 9).

1 La pedagogía está referida hoy a la reflexión crítica, en lo posible transformadora, en torno la 
formación y a los procesos educativos.

2  La palabra formación en este contexto será utilizada como aquel proceso de acompañamiento y 
preparación de los futuros profesionales a través de los procesos educativos. En este sentido, se 
nombrará como formación asistida.
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La conexión real con lo que sucede en el contexto, con los referentes 
mundiales, con las necesidades y problemas de época e igualmente poder 
brindar respuestas concretas, son la razón de ser de los procesos educativos 
en tanto estén conectados con la transformación del quehacer formativo; 
de hecho, tales procesos se podrían convertir en un sistema evaluativo que, 
para el caso del currículum, exigen y permiten modificaciones que canali-
zan las respuestas a las necesidades, dificultades, problemas y conflictos que 
deben ser atendidos. Y en este ámbito, la evaluación curricular no es otra 
cosa que la posibilidad de dar valor, reflexionar, reconocer, ajustar, trans-
formar y/o innovar el Qué, el Cómo, el Con qué y el Para qué de la forma-
ción. Lo anterior, nos puede proporcionar el valor agregado que se requiere 
para que la evaluación del currículum tenga sentido.

Por consiguiente, son varios los asuntos que deben enfrentarse en el 
escenario de la valoración del currículum. Como primera medida, debe-
mos establecer la diferencia entre currículum y currículo; entre currículum 
y plan de estudios; formación y educación y finalmente, entre valorar y 
evaluar. De otro lado, es necesario enfrentar el sentido que tienen los con-
tenidos en la estructura, organización y funcionalidad del currículum; en 
este caso los contenidos son temáticos, procedimentales y actitudinales. Y, 
en tercer lugar, es oportuno aclarar las diferencias que existen entre estruc-
tura, organización y funcionalidad curricular, los cuales están igualmente 
vinculados con la evaluación y, por lo tanto, es necesario diferenciar los 
conceptos evaluar y valorar. 

Currículum es el camino y trayecto que se ha recorrido en la forma-
ción. Currículo es el camino que será recorrido en el campo formativo y 
que ha sido asimilado al plan de estudios. A partir de lo anterior, se puede 
observar la razón por la cual existe la confusión entre currículum y cu-
rrículo con plan de estudios. Se debe tener en cuenta que son escenarios 
categoriales diferentes, donde existen dificultades importantes para com-
prender y actuar en los procesos educativos, la enseñanza y el aprendizaje y, 
en general, en la formación. Esta confusión es una limitante trascendental 
para constituir una verdadera evaluación curricular3. 

Un plan de estudios es el conjunto de contenidos cognoscitivos, proce-
dimentales y actitudinales cursados o desarrollados en la formación asisti-

3 Durante el presente estudio nos referiremos a ambos conceptos de manera indistinta debido al 
lugar que le ha dado su uso cotidiano, sin embargo, las comprensiones sobre la esencia del con-
cepto no se limitan a ejercicios conceptuales preliminares, sino más bien, al desarrollo mismo de 
intervenciones y prácticas curriculares integrales.
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da de un programa académico profesional. Es de anotar, que los planes de 
estudio, por lo general, se ocupan de los contenidos temáticos o cognosci-
tivos, esto, nos indica que la enseñanza está dirigida a la tematización. De 
allí que los contenidos y su desarrollo no sean equivalentes a currículum o 
currículo, debido, precisamente, a que la formación y el currículum tiene 
múltiples y diversas implicaciones educativas, lo cual los ubica en otro nivel 
de complejidad. 

La formación no se reduce únicamente a contenidos prescritos, en 
razón a que esta se logra con la conjunción de múltiples circunstancias, 
acontecimientos y aprendizajes, venidos de múltiples fuentes educativas, 
sociales y culturales. El currículum responde al qué, cómo, con qué y para 
qué de los procesos educativos y de la formación. En este orden de ideas, el 
currículum, en su esencia, implica fundamentalmente a la formación asisti-
da y, a su vez, la formación asistida se alcanza a través de las intervenciones 
sistemáticas, intencionadas, participativas y otras tantas, que se presentan 
implícitamente en ella. En este punto ya es necesario clarificar lo que signi-
fica formación y educación.

Si nos remitimos a la etimología de las palabras, podríamos decir que 
formación se define como el proceso que permite “dar forma” o, “el acto 
de formar” o “transformar”, es decir, modificar; mientras que educación es 
el conjunto de estrategias intencionadas que permiten la formación. Edu-
cación es la acción de educar y educar es la acción de abrir posibilidades, 
orientar, acompañar y permitir que la otra (s) persona (s) logre ser lo que 
sueña ser o lo que alguien desea que esta sea. En los procesos educativos 
existe un vínculo estrecho entre los dos acontecimientos en cuestión, dado 
que el uno favorece la existencia del otro.

La formación y la educación están vinculadas estrechamente con la 
evaluación y la valoración. Como primera medida, evaluación es la acción 
de evaluar y evaluar es “dar valor” a algo en concreto, persona, fenómeno, 
circunstancia, situación, proceso o cosa. En segundo término, valorar es 
la acción de emitir juicios que permitan cualificar o cuantificar lo que se 
pretende evaluar. En este orden de ideas, la conexión entre las dos (2) accio-
nes es la que le otorga sentido a la importancia que tiene para los procesos 
educativos y formativos, el tener conocimiento de lo que sucede en ellos. 
Para el caso de la evaluación del currículum, tiene sentido su presencia al 
permitir develar las tensiones como también los avances o retrocesos ocu-
rridos a lo largo del qué, el cómo, el con qué y el para qué.
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También es oportuno dejar en claro un concepto que es connatural a 
los procesos educativos, formativos y curriculares; se trata de los conteni-
dos. Estos, dan cuenta del qué curricular de manera directa y concreta. El 
contenido es aquello que se encuentra ubicado dentro de un recipiente y 
que tiene sustancia que para el caso del currículum es lo que lo estructura 
y lo constituye. Es de anotar que existen tres tipos de contenidos que hacen 
parte de la estructura curricular, a saber: temáticos o cognoscitivos, proce-
dimentales o de procesos y actitudinales o personales. 

En materia curricular siempre ha existido, al menos en los últimos años, 
un marcado énfasis en lo concerniente a lo cognoscitivo; por esta razón, se 
sigue creyendo en la promesa de que es suficiente enseñar y, en lo posible, 
aprender o aprehender conocimientos para alcanzar lo deseado en la for-
mación asistida y en los procesos educativos; esto nos dice que se ha creído 
que es suficiente con la tematización para dar cuenta de lo procedimental y 
lo actitudinal. Dicho de otra manera, se supone que la formación personal 
o actitudinal, al igual que el hacer, el actuar o el proceder dependen única y 
exclusivamente del enseñar y del aprender conocimientos o temas.

Finalmente, debemos poner en consideración lo que le atañe al currí-
culum en sí mismo, como es la estructura, organización y dinámica. La 
estructura curricular son todos aquellos elementos que lo constituyen para 
dar cuenta del qué enseñar o en qué formar; estos elementos que se han 
constituido en los contenidos que, como lo mencionamos con anteriori-
dad, son especialmente los contenidos temáticos o cognoscitivos. Dichos 
contenidos se “organizan” en asignaturas, materias o áreas que hoy deno-
minamos actividades académicas (AA) y que corresponden a lo que será 
enseñado por los docentes en un programa académico concreto o en una 
profesión. 

De la manera como se organizan los contenidos en lo espacial y tem-
poral, se deriva la organización curricular, que en los procesos educativos 
universitarios está definida por AA, estas, a la vez, en campos de formación 
y dichos campos en semestres académicos que finalmente se convierten 
en la duración mínima y final del programa académico. Del modo como 
se ponen en escena los contenidos en el diario vivir de lo educativo, en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, en la formación asistida y en la cotidiani-
dad de las intenciones o necesidades en el desempeño del futuro profesio-
nal, se configuran las dinámicas curriculares. Y la dinámica curricular es la 
manera(s) como hacemos nuestras docencias o procesos educativos en la 
institución educativa.
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Entonces, dicho lo anterior, nos podríamos preguntar ¿qué es evalua-
ción del currículum?, ¿cómo se procede al respecto? y ¿cómo se constituye 
un sistema de evaluación del currículum? Dar valor a lo que se hace en los 
escenarios de lo curricular, no es otra cosa que dar sentido a lo que se hace 
en materia formativa vía procesos educativos.

1.1. Un currículum que se evalúa y se deja evaluar
Se hace necesario plantear qué se entiende por currículum. Un currí-

culum es un conjunto de experiencias de aprendizaje, debidamente pla-
nificadas, planeadas, sistemáticas y organizadas en torno a la formación, 
que se evalúa y se deja evaluar. Por otra parte, según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco (2015) 
la conceptualziación se plantea con mirada precisa sobre el currículo: 

Es posible identificar por lo menos dos visiones principa-
les del currículo. Por un lado, una perspectiva amplia que ve el 
currículo como el producto de un proceso de selección y or-
ganización de “contenidos” relevantes por las características, 
las necesidades y aspiraciones de la sociedad, y que abarca las 
finalidades y los objetivos de la educación, los planes y pro-
gramas de estudio, la organización de las actividades de ense-
ñanza y de aprendizaje, así como las orientaciones respecto a 
la evaluación de lo que se ha aprendido. (p. 4) 

Con lo cual estamos dando cuenta de una educación centrada en obje-
tivos, ya conocida como Diseño Instrumental y Tecnología Educativa, que 
tendría un escenario importante en los años sesenta del siglo pasado.

Ahora, usualmente currículo se comprende como “los planes y pro-
gramas de estudio, la organización de las actividades de enseñanza y de 
aprendizaje, así como las orientaciones respecto a la evaluación de lo que 
se ha aprendido” (p. 54). En una segunda perspectiva se puede pensar “un 
enfoque más restringido que considera el currículo como el conjunto de 
los programas de estudio construidos sobre bases disciplinares” (Meléndez, 
2015, p. 54).

La existencia de un sistema de organización de los contenidos temáti-
cos, procedimentales y actitudinales, le permite a la institución educativa y, 
en particular a la universidad, centrarse en asuntos específicos en torno a la 
formación de los futuros profesionales. “De ahí se desprende que siendo el 
currículo el núcleo o médula de la acción docente, su evaluación juega un 
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papel preponderante en la retroalimentación para mantenerlo actualizado 
en función de las necesidades propias del sistema educativo y de la socie-
dad” (Salas, 2016, p. 3). 

En el tiempo presente las necesidades y posibilidades formativas tran-
sitan entre la diversidad y la inclusión; lo que implica nuevas posturas en 
materia curricular y en el campo educativo. En este caso, hacemos referen-
cia a la formación que acompaña los procesos educativos universitarios, 
para ser más específicos; de hecho, “el currículo determina en gran medida 
si la educación es inclusiva, con lo cual desempeña un papel importante 
a la hora de garantizar que se imparta equitativamente” (Stabback, 2016, 
p. 4). Insiste este autor en que “También proporciona la estructura para 
impartir un aprendizaje de calidad”, dado que en él habitan no sólo el qué, 
sino el cómo hacer las cosas para que impacten la formación y los apren-
dizajes, “especialmente en los casos en que los docentes estén poco califi-
cados o tengan poca experiencia, que las aulas no cuenten con suficientes 
recursos y los alumnos carezcan de marcos previos en los que situar su 
aprendizaje” (p. 4). 

Se espera entonces que el currículum dote la formación y los procesos 
educativos de todo aquello que permita el desempeño y la actuación ne-
cesaria. “Asimismo, el currículo articula tanto las competencias necesarias 
para el aprendizaje a lo largo de toda la vida como las competencias nece-
sarias para el desarrollo holístico” (Stabback, 2016, p. 4). 

De esta manera, podríamos decir que “el currículo es, en términos más 
simples, una descripción de qué, por qué, cómo y cuándo deberían apren-
der los estudiantes” (p. 8). Lo más importante, en este sentido, es que “el 
currículo no es, por supuesto, un fin en sí mismo; más bien, su objetivo es 
tanto lograr resultados de aprendizaje útiles y valiosos para los estudiantes 
como cumplir una serie de demandas societales y políticas de gobierno” 
(Stabback, 2016, p. 8). Y agrega que “Mediante el currículo se resuelven las 
preguntas fundamentales de carácter económico, político, social y cultural 
acerca de los objetivos, los propósitos, el contenido y los procesos educati-
vos” (p. 8).

Bajo otra perspectiva, actualmente el currículum se articula con la 
equidad y la justicia social. Una universidad moderna lo es en tanto pro-
cure estar a tono y al tanto de lo que sucede en el mundo, y permita que 
los más desprotegidos accedan a la formación y a las oportunidades. “El 
currículo atiende las necesidades formativas de los más desprotegidos o de 
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los peor situados en el sistema educativo”, lo cual no es suficiente para las 
condiciones sociales y personales de ajuste, “sino que, además, ponderará la 
justicia curricular como la generación de condiciones para que el currículo 
se convierta en un espacio de aprendizaje en entornos altamente cambian-
tes y complejos” (Cruz, 2016, p. 2), con lo cual se procura la potenciación 
humana, “donde la capacidad adaptativa y creativa se convierten en el ca-
pital más preciado para el desarrollo de la sociedad contemporánea” (Cruz, 
2016, p. 2). Y según Martínez y Orozco (2016) “El enfoque praxeológico 
entiende el currículo como proceso y producto aglutinador de dichas prác-
ticas y saberes, sintetizando las posiciones epistemológicas, psicológicas, 
educativas que se pretenden desarrollar, definiendo así la práctica concreta 
de la enseñanza” (p. 131).

Así pues, evaluar el currículum no sólo es una necesidad de este mo-
mento histórico sino una obligación académica y un requerimiento de los 
procesos educativos y administrativos de la formación universitaria. “La 
evaluación es hoy en día uno de los temas más relevantes en el contexto 
educativo” (Ávila y Paredes, 2015, p. 54). Evaluación es la acción de evaluar, 
es relevante y compromete a la comunidad educativa. “La relevancia radica 
en que la sociedad, es más consciente que nunca de la importancia y de 
las repercusiones del hecho de evaluar y de ser evaluado” (Ávila y Paredes, 
2015, p. 54). Para León et al. (2017), “El concepto de evaluación, al igual 
que los demás aspectos asociados con la educación” (p. 89), los cuales co-
existen de manera incoherente y, ante todo, con alto sentido de necesidad, 
de este modo, la educación “se caracteriza por su polisemia y la existencia 
de un conjunto significativo de teorías, reflexiones, debates y apuntes con 
respecto a su aplicación al interior de la escuela o en un programa” (León et 
al., 2017, p. 89) de manera que sean urgentes su coherencia y claridad en el 
momento de la evaluación curricular. 

De acuerdo con Ávila y Paredes (2015), “Es evidente el reconocimiento 
de la evaluación en los actuales momentos; sin embargo, ni las instituciones 
educativas ni los docentes están preparados para implementar los linea-
mientos que permitan una transformación significativa de la enseñanza y 
del aprendizaje” (p. 54). Vílchez (2004) por su parte, expresa que esta eva-
luación.

Debe velar porque permanezcan los valores universales 
inmanentes, al tiempo que cambia y modifica el currículo 
para ponerlo a tono con los avances sociales, científicos y tec-
nológicos. En pocas palabras, el currículo más que una pres-
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cripción es una hipótesis flexible, susceptible de modificarse 
por la participación de los alumnos, maestros, otros agentes 
educacionales y por la retroacción que causa la misma acción 
educativa. (p. 9) 

 La evaluación curricular es entonces un proceso que no se resuelve 
única y exclusivamente a través de acciones colectivas, sino también con la 
reflexión crítica y la problematización, es decir, se gestiona y autogestiona 
en forma permanente.

1.2. De un currículum estable a un currículum en construcción 
Según Rangel (2015), “El currículo es un tema central en las llamadas 

Ciencias de la Educación a escala internacional”, (p. 2). Y se entienden tales 
ciencias de la ducación como las ciencias humanas que configuran el cam-
po de la teoría de la educación y de todas aquellas disciplinas educativas, 
que aportan a las explicaciones acerca de la educación y de los procesos 
educativos. “Los enfoques teóricos que se adoptan a menudo se basan en 
una aproximación tradicional de contenidos temáticos” (p. 2). 

Aquí existe una postura limitada de la existencia del currículoen la cual 
sólo se ejerce la formación supeditada a lo que proporciona el contenido, 
en especial, lo temático. “Por otra parte, otras corrientes, influenciadas por 
el Constructivismo tienden a negar la pertinencia misma del currículo” 
(p. 2). Sin embargo, este sigue presente y no han logrado generar transfor-
maciones importantes, significativas o mínimas, en su existencia. “De esta 
manera se plantea una propuesta para desarrollar un currículo anclado en 
los procesos sociales y educativos (currículo vivo) que se conciba y adopte 
de manera deliberativa y democrática para dar respuesta a los problemas y 
desafíos educativos actuales” (Rangel, 2015, p. 2). Esta es una idea del deber 
ser curricular en torno a la formación.

La idea del currículo vivo lleva a entenderlas en las condiciones que 
comprometen a un currículum que vive de manera intensa, lo que implica 
la formación pertinente, en contexto, de actualidad y, ante todo, respon-
diente a las necesidades y exigencias conforme a las condiciones de la(s) 
realidad(es) y del mundo contemporáneo. A decir de Rangel (2015), “La 
convergencia entre la idea planificada y la experiencia educativa lo deno-
minaremos “currículo vivo” (p. 4). 

Además, es pertinente comentar que el currículum que no se evalúa es 
un currículum muerto. Un currículum que vive es aquel que tiene sentido, 
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que está por encima de la repetición y la mecanización de contenidos temá-
ticos, que les pertenece a las personas que aprenden y que no está sometido 
a los procesos administrativos. Un currículum que vive sabe leer las nece-
sidades de las personas en formación y, por consiguiente, se sabe adaptar a 
las necesidades individuales, sin perder el sentido que le corresponde en su 
naturaleza y propósitos.

Hacer referencia a un currículum vivo no es una mera clasificación o 
categorización. Insiste Rangel (2015) en que “esta caracterización no es so-
lamente semántica, tampoco se trata de una mera clasificación academicis-
ta” (p. 4). Y arguye que “vale diferenciarla del currículo burocrático que no 
coincide con las experiencias escolares”, así mismo “y peor aún, esa visión 
se interesa muy poco en las prácticas escolares, ya que el enfoque burocrá-
tico concibe al currículo como un documento que prescribe actividades y 
objetivos” (p. 4). 

En este orden de ideas, “no se cuestiona que éstos sean factibles en un 
contexto dado o que los docentes se opongan a su ejecución” (p. 4). Un 
currículum que vive se deja evaluar y con base en ello se transforma. Tal 
es el caso del enfoque curricular por competencias, en lo planteado por los 
autores “la evaluación en este enfoque curricular es una parte integral del 
aprendizaje, que implica observar y juzgar el desempeño de cada estudiante 
basándose en criterios de evaluación, evidencias pertinentes, actividades 
de aprendizaje y en principios orientadores establecidos” (Ávila y Paredes, 
2015, p. 53). A decir de Castillo y Cabrerizo (2010; citados por Ávila y Pa-
redes, 2015), “la evaluación constituye un proceso fundamental en la ejecu-
ción del currículo” (p. 54). 

Así, la evaluación, “forma una unidad inseparable con él, ya que pro-
porciona en cada momento información precisa que permite la valoración 
de la situación educativa” (Ávila y Paredes, 2015, p. 54), lo cual se convierte 
en una necesidad vital de proyectar “y por ende fundamentar las decisiones 
que se estiman convenientes en relación con los procesos de aprendizaje y 
de enseñanza, en general, o con los contextos imprevisibles de los alumnos, 
en particular” (p. 54). 

De lo anterior, se deriva la necesidad de la efectividad “ya que, la eva-
luación en los procesos de reformas se ha convertido en un elemento polé-
mico, se podría llegar a decir que es difícil de llevar a la práctica” (Ávila y 
Paredes, 2015, p. 54), lo que sucede por la ausencia de cultura evaluativa, lo 
mismo que “por la tendencia de reducirla a niveles meramente instrumen-
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tales, sin ningún referente epistemológico que incluya los conceptos y los 
fundamentos sobre el qué, el para qué, el cómo y el dónde de un proceso de 
evaluación” (p. 54).

1.3. Unidad dinámica formativa: currículum y evaluación 
Una manera importante y pertinente de comprometer el currículum 

y la evaluación es establecer o visibilizar el vínculo indiscutible entre los 
asuntos, categorías y componentes de los procesos educativos y formati-
vos. La teoría de la evaluación incorporada nos abre la perspectiva en este 
sentido. Esta nos dice que la valoración del aprendizaje, el currículum, la 
formación, los ambientes de aprendizaje y los resultados obtenidos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje hacen parte de un mismo sistema; con lo 
cual podemos entender que están incorporados. 

Para Salas (2016), “la evaluación curricular hay que asumirla como un 
proceso continuo, participativo y sistemático”, además de diferencial, di-
mensional y ecológico “que comprende un conjunto de fases o etapas re-
lacionadas entre sí, y cuyos actores principales son los miembros de las 
propias comunidades docentes, donde se realiza (comunidad u hospitales)” 
(p. 3). Lo anterior, lo reafirma el autor en mención al expresar que “las bases 
teóricas que sustentan esta evaluación están en correspondencia con las 
ideas del aprendizaje como proceso de construcción socio-histórica y a la 
postura crítica del currículum” (Salas, 2016, p. 3). 

Ahora bien, la experiencia educativa o formativa que no se evalúa fra-
casa. “La evaluación curricular es determinante para que logre su finalidad 
en cuanto al mejoramiento de la calidad de la educación médica superior” 
(Salas, 2016, p. 3), lo mismo que en cualquier campo o escenario de la for-
mación profesional, “ya que se desarrolla como un proceso que viene de 
abajo hacia arriba mediante la participación de todos los entes involucra-
dos en la situación a evaluar” (Salas, 2016, p. 3). La valoración permanente 
de la formación permite alcanzar mejores posibilidades de éxito, en el caso 
de aquella que viene desde los procesos educativos. “Ello permite lograr 
una visión integradora e interdisciplinaria de la evaluación, y asegurar que 
el producto esperado exprese un compromiso institucional de todos y cada 
uno de los involucrados”. 

De otro lado, un currículum que se evalúa es un currículum moderno. 
“Facilitará, además, que cada individuo se sienta parte de su colectivo do-
cente e institucional, y participe de forma activa en el desarrollo de cada 
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una de las fases de la evaluación desde su programación hasta su imple-
mentación” (Salas, 2016, p. 4).

Vale la pena insistir en la teoría incorporada de la evaluación. Otros 
aspectos que la configuran nos permiten entender que existe un vínculo 
indiscutible entre los procesos educativos, la formación, el currículum y 
la evaluación. Se trata entonces de la importancia política por su impli-
cancia en la unidad mencionada en relación con la evaluación del currí-
culum, como la idea que “la evaluación del currículum debe incluir una 
dimensión autorreflexiva, sometiéndose, en forma pública y periódica, a 
una revisión de sus capacidades técnicas y de sus efectos políticos” (Poto-
sí, 2017, p. 4). Esto, nos dice que estamos haciendo referencia a un siste-
ma complejo en torno a la formación asistida. “Así entendida, la evalua-
ción del currículum puede tanto aportar conocimiento sobre los textos y 
las prácticas curriculares como sobre el propio aparato de evaluación y 
sus posibilidades y limitaciones para dar cuenta de las políticas” (Potosí, 
2017, p. 4). 

Entonces, si aceptamos la idea de un sistema sincrónico, debemos en-
tender que la evaluación curricular no se trata de un asunto aislado. “Por 
ello, no puede concebirse como única estrategia de la política curricular, 
sino como una más de las estrategias que buscan mejorar la calidad y la 
justicia curricular” (Potosí, 2017, p. 4), con afectaciones endógenas y exó-
genas, que nos hablan de las regulaciones en las condiciones propias de un 
sistema. “En este proceso se considera una dimensión interna y una exter-
na” (Castro, Lira y Castañeda, 2017, p. 7). 

De allí que “en la interna se analizan diversos aspectos de la estructura 
y organización del plan de estudios, así como los datos que se obtienen 
del rendimiento académico” (Castro, Lira y Castañeda, 2017, p. 7). A este 
respecto, vale la pena poner en claro que el rendimiento académico4 se ha 
convertido en una categoría que ha sido transformada en su concepción. 
“De esta manera, aspectos como fundamentos del plan, su vigencia, con-
gruencia, continuidad y viabilidad, entre otros permiten dar cuenta de la 
primera dimensión” (Castro, Lira y Castañeda, 2017, p. 7). 

4 Rendimiento académico es un concepto decadente en el presente en virtud de la transformación 
que ha sucedido en las nuevas posturas en la valoración de la calidad en la educación. Como es 
bien sabido, el mecanismo utilizado en la segunda mitad del siglo XX para valorar la calidad en el 
desempeño de los estudiantes, de los procesos educativos y de las instituciones educativas fue el 
rendimiento académico. Ahora se hace dichas valoraciones en función del desempeño integral de 
las personas.



28 Universidad de Manizales

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS CURRICULARES

También se puede observar que un elemento importante es la categoría 
plan de estudios, el cual se ha venido transformando de manera signifi-
cativa, no sólo en su concepción sino en lo que lo compone o estructura. 
“Esta dimensión se complementa, además, con otros datos provenientes del 
perfil académico y desempeño docente, así como del rendimiento acadé-
mico por líneas de conocimiento, de acuerdo con los procesos enseñanza y 
aprendizaje, vinculado con el perfil socioeconómico del estudiante” (Cas-
tro, Lira y Castañeda, 2017, p. 7).

Ya que aceptamos la idea, de que la evaluación curricular está cir-
cunscrita a la teoría incorporada de la evaluación, y que, además, se con-
sidera un sistema abierto a la formación, lo cual, a su vez y sin preten-
siones contradictorias, es un sistema autorreferencial. De otro lado, por 
tratarse de un asunto valorativo complejo, se hace necesario entonces una 
intervención que permita obtener información, no sólo cuantitativa sino 
cualitativa, las cuales se deberán complementar entre sí. “Uno de los as-
pectos relevantes sobre los cuales se requiere información empírica es 
acerca de la coherencia interna del currículum, así como de la pertinencia 
con los procesos de cambio curricular” (Castro, Lira y Castañeda, 2017, 
p. 12). Tanto la perspectiva cualitativa como la cuantitativa deden ser ar-
ticuladas con la coherencia externa o pertinencia en sus procesos como 
en la funcionalidad. 

En ambos casos, se debe proceder en la perspectiva crítica que le otor-
ga la pedagogía. “Para ello ha sido necesario focalizarse en los componen-
tes que conforman la estructura del currículo de la formación pedagógi-
ca, tanto en su diseño curricular, implementación y desarrollo (Castro, 
Lira y Castañeda, 2017, p. 12)”. Tal y como lo plantean León et al. (2017), 
“Pese a las complejas dimensiones de la evaluación en estos tiempos” (p. 
89), nos encontramos ante un reto de implicaciones trascendentales en 
el currículum; con lo cual los autores insisten en que, “ésta sigue sien-
do determinante para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas de cualquier programa, proceso o proyecto, orientado al diseño 
e implementación de planes de mejoramiento y la toma de decisiones 
(León et al., 2017, p. 89).

1.4. La pedagogía tiene la palabra
Volvamos sobre la idea de currículum y a su relación con la evaluación 

incorporada y con la pedagogía. “El currículo tiene una ideología que se 
enmarca en los contenidos, que se deben evaluar, no de manera conductual 
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sino como medios que le proporciona a los estudiantes una transformación 
de carácter socio crítico” (León et al., 2017, p. 42). De esta manera, la armo-
nía entre las tres categorías gravita entre la presencia activa y crítica, no sólo 
de los estudiantes sino de los docentes “y el papel fundamental que juega el 
docente y su práctica pedagógica a la hora de impartir los conocimientos 
requeridos por la sociedad” (León et al., 2017, p. 42). 

En este sentido, la sociedad no necesita conocimiento sino respuestas 
efectivas a sus problemáticas y a sus necesidades. Según Culebro (2017), 
“El currículo como instrumento necesita ser modificado o hasta ser sus-
tituido, por lo tanto, instrumentarlo, aplicarlo y elaborarlo constituyen 
todo un proceso general al que se le denomina desarrollo curricular” (p. 
221). De allí que debamos poner la mirada no sólo en la evaluación cu-
rricular sino en lo que nos puede proporcionar en materia de desarrollo 
del currículum. Es así como “la evaluación curricular es la comprensión y 
explicación hermenéutica de un hecho educativo y consiste en establecer 
su valor como el recurso normativo principal de un proceso concreto de 
enseñanza-aprendizaje para determinar la manera de conservarlo, modi-
ficarlo o sustituirlo” (p. 222).

No cabe duda, entonces, de que estamos ante un evento de significa-
tiva trascendencia en el campo, desarrollo y transformación de los pro-
cesos educativos. Hemos insistido en que los acontecimientos evaluativos 
están inmersos en la formación, en la enseñanza y el aprendizaje, en el 
desarrollo curricular y en todo aquello que implique la transformación 
del ser humano. “Por lo tanto, la evaluación curricular es un proceso con-
tinuo que busca la mejora en función de sus estructuras en diferentes es-
cenarios, teniendo en cuenta los cambios internos y externos” (Culebro, 
2017, p. 222); dicho de otra manera y como ya lo mencionamos, endóge-
nos y exógenos.

 “La evaluación curricular es un proceso sistemático y continuo a través 
del cual se valoran los medios, los recursos y los procedimientos que” (p. 
40), como expresión de la evaluación incorporada “permiten visualizar un 
camino hacia el alcance de las metas y objetivos de una institución educa-
tiva para encaminarse a la mejora de estos centros educativos a través de la 
toma de decisiones pertinentes que direccionen los procesos proyectados” 
(Pacheco et al., 2017, p. 40). 

Lo anterior tiene sentido, dado que permite o puede llegar “a suplir las 
deficiencias curriculares o actualizando el currículo a las necesidades re-
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cientes que presente el contexto institucional” (Pacheco et al., 2017, p. 40). 
La actualidad y las respuestas con sentido son la expresión de lo que repre-
senta en una universidad la evaluación de los procesos curriculares. “Es así 
como el currículo nunca debe ser considerado como estático debido a que 
las necesidades de las instituciones educativas” (Pacheco et al., 2017, p. 40), 
en tanto que unidades dinamizadoras de este, “y la de sus miembros están 
en constante cambio, por lo tanto, la evaluación debe ser flexible, dinámica 
y en forma permanente para mantener actualizado el currículo institucio-
nal” (Pacheco et al., 2017, p. 40).

 “La evaluación curricular se encuentra inmersa en todos los procesos 
educativos” (p. 3), lo cual implica la incorporación al quehacer formativo 
institucional y convertirla en la condición para que habite en la cotidiani-
dad educativa; así, “es necesaria para identificar el estado real de los dife-
rentes aspectos que se involucran” (Rodríguez et al., 2017, p. 3), los cuales 
no van más allá de las posibilidades del enfoque educativo, pedagógico y 
curricular de la institución “con la finalidad de tomar decisiones, sobre 
todo, cuando los resultados obtenidos no son los esperados para retomar el 
camino correcto hacia el logro de los objetivos y la eficiencia” (Rodríguez et 
al., 2017, p. 3). En este orden ideas, “Es importante que exista retroalimen-
tación para con ello lograr el cumplimiento de los objetivos planteados” 
(Rodríguez, et al., 2017, p. 3). 

Nos podríamos preguntar, entonces, por el sentido y significado de lo 
que es evaluar, en la misma perspectiva que ya lo hemos visibilizado: “en 
la evaluación curricular son susceptibles de evaluarse todos los elementos 
que se encuentran inmersos en el currículo, por mencionar algunos” (Ro-
dríguez et al., 2017, p. 3) que, sin lugar a dudas, le otorgan importancia y 
la significatividad necesaria para que represente la utilidad del caso. Estos 
elementos son como siguen: “El contexto, los objetivos educacionales de 
egreso, perfil de egreso, los planes o programas de estudio, los contenidos 
de la enseñanza, las materias” (Rodríguez et al., 2017, p. 3), representados 
por el qué enseñar y el qué educar. 

De otra parte “los modelos de enseñanza, las experiencias de los parti-
cipantes, los servicios, los recursos materiales tales como la infraestructura 
y equipamiento, los humanos como alumnos, docentes, personal admi-
nistrativo, los resultados obtenidos, las relaciones humanas, etc.” (Rodrí-
guez et al., 2017, p. 3). Estos últimos representan el ¿Cómo? del asunto e 
igualmente, el ¿Con qué? de la formación. No cabe duda alguna de que la 
pedagogía está presente en todo momento con su mirada crítica transfor-
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madora. Dicen Rodríguez et al. (2017) que “la finalidad es detectar áreas de 
mejora, con el fin de transformar las amenazas en oportunidades y las debi-
lidades en fortalezas” (p. 3). La utilización de la valoración DOFA, también 
nos proporciona elementos cualitativos de gran importancia; de allí que 
el autor insista en que “la evaluación curricular es el proceso de búsqueda 
para comprobar que el currículo sea eficaz”. La efectividad es la síntesis 
integradora de la eficiencia y la eficacia. “Sin embargo, a la vez se debe ve-
rificar que también sea efectivo; es decir, que los objetivos planteados se 
cumplan y conjuntamente sean los más adecuados a las necesidades del 
mercado de trabajo” (p. 4). 

“La evaluación curricular es pues una labor que se basa en la inves-
tigación colegiada, en la que los docentes deben participar, analizar y re-
flexionar” (p. 5). En este caso, los evaluadores son actores directos y prota-
gonistas de las valoraciones. “Por otro lado, es recomendable también que 
participen docentes externos que preferentemente tengan la experiencia e 
imparcialidad en este tipo de labor, que asesoren y dirijan desde otro punto 
de vista” (Rodríguez et al., 2017, p. 5).

1.5. La evaluación curricular como escenario de reconocimiento
Otro escenario que vale la pena analizar y poner en consideración es 

la valoración curricular con fines de acreditación. Esta categoría pone a la 
evaluación en otra perspectiva que va de la mano de la toma de decisiones 
y la promoción de las personas y de las organizaciones universitarias. Acre-
ditar es dar crédito y reconocer la calidad de los procesos educativos, la 
formación y los mecanismos que las instituciones utilizan como respuesta 
a sus procesos misionales. En el Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería. A.C (2021) se expresa que: 

El proceso de acreditación parte de la premisa de que el 
programa educativo realiza una evaluación curricular conti-
nua a través del trabajo colegiado que abarca tanto el diseño 
de plan de estudios como su realización y que analiza la infor-
mación del seguimiento del programa (p. 4) 

En tal contexto, parece que ser que el currículum es un protagonista 
de la acreditación, el problema radica en que no se ha visibilizado de ma-
nera contundente el papel que este representa o podría representar en ese 
sentido. Insiste el autor, en que de manera específica “El nuevo marco de 
referencia del Consejo de la Acreditación de la Enseñanza de la Ingenie-
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ría, CACEI, 2018” (p. 5), como uno de tantos consejos de las profesiones, 
“indica lo que se presenta a continuación: Los programas educativos de-
ben anexar la metodología de diseño y evaluación curricular, que incluya el 
procedimiento y la participación de los distintos actores” (p. 5).

Otra mirada con respecto de la acreditación nos permite profundizar 
y reconocer que esta, por sí misma, es un reconocimiento, un estado y un 
proceso de evaluación permanente. En tal sentido, la acreditación “debe 
incluir la evaluación interna y externa, así como la periodicidad de las ac-
ciones” (p. 5). Insiste el autor en que “los atributos de egreso del PEI5 deben 
estar definidos, publicados y evidenciar el logro de los mismos, los cuales 
deben ser congruentes con los objetivos educacionales”. Ferreyra (2018) 
también insiste en que en este mismo contexto de la practicidad y aplicabi-
lidad “el currículo implica también considerar las prácticas a través de las 
cuales se ponen en marcha los procesos de enseñanza y aprendizaje y el im-
pacto que ellas generan en los sujetos participantes (estudiantes, docentes, 
directivos, entre otros), en su contexto” (p. 4).

 Finalmente, el reconocimiento, reflejado en actos y certificaciones de 
acreditación, tiene sentido en tanto los asuntos se modifiquen conforme 
a las necesidades y posibilidades institucionales, humanas y paradigmáti-
cas. De allí que sea el escenario para que existan importantes innovacio-
nes educativas y/o curriculares las que, en estos tiempos de globalización, 
economías de mercado y mundialización donde se requieren escenarios 
humanos de capacidades, diversidad, competitividad y competencias. “La 
innovación curricular que lleva a la transición de un currículo tradicional a 
uno por competencias, incluye una serie de cambios por parte de las insti-
tuciones y sus actores (Guerra, et al., 2017, p. 55). De allí que “estos cambios 
involucran desafíos que las instituciones deben superar para implementar 
el currículo basado en competencias”; lo que por demás es que “los desafíos 
han sido clasificados por autores como Schmal en tres aspectos: el diseño 
curricular y la docencia, la gestión institucional y el sistema global” (Gue-
rra, et al., 2017, p. 55).

Lo anterior, tiene implicaciones importantes en múltiples sentidos, en-
tre otras, la acumulación de conocimientos, los mecanismos de repetición 
y automatización de la información no tienen sentido en este momento 
histórico. “El currículo tradicional se centra en la acumulación de cono-
cimientos, los protagonistas son los profesores, quienes proporcionan los 

5 PEI se refiere al Proyecto Educativo Institucional.
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contenidos y los estudiantes quienes reciben éstos, asumiendo un rol pa-
sivo y limitado” (Guerra, et al., 2017, p. 55). Esto ha sido revaluado, sin 
querer negar la importancia de los docentes en la tarea formativa. “Por el 
contrario, en el currículo basado en competencias, el estudiante es quien 
asume un rol protagónico y los conocimientos se adecuan a la realidad so-
cial y productiva del medio laboral” Guerra, et al., 2017 (p. 55).
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Capítulo 2

APRENDIZAJE Y CURRÍCULO: 
CONTEXTO, PRÁCTICA Y REALIDAD

2.1. Contexto 
 Uno de los retos en la educación superior está ligado a la formación de 

ciudadanos que analicen situaciones problémicas, justifiquen sus decisio-
nes, emprendan tareas en colaboración y, a la vez, tengan visión de futuro. 
Así, hay una constante en el discurso y praxis educativa al expresar que el 
aprendizaje ha pasado de ser un asunto de acumular contenidos a enten-
derlo como expresión de cambio, impermanencia y transformación. Avan-
ces en la conectividad, la flexibilidad en horarios y tiempos y la simultanei-
dad de la información, derivan no solo en nuevas formas de sociabilidad, 
de configuración de identidades diversas y formas de percibir el mundo, 
sino también, en la forma de concebir el aprendizaje, aquel que, además, 
tiene lugar fuera de las aulas 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2020) llama la atención sobre este tema 
y pone de manifiesto “la necesidad de preparación de las y los estudiantes 
para comprender la realidad, convivir y actuar en tiempos de crisis e in-
certidumbre, (…) e impulsar soluciones colectivas a desafíos urgentes que 
contribuyan a la transformación estructural del mundo” (p.17).

Estas demandas muestran que la verdadera fuerza para transformar la 
sociedad está en una educación que forme no solo en los contenidos pro-
pios de las disciplinas, sino, además, en destrezas del pensamiento crítico, 
la resolución de problemas,  la alfabetización tecnológica y el aprender a 
aprender, entre otros. Según de González (2016) el aprendizaje no respon-
de a un único ritmo que se establece en los currículos para transmitir el 
coocimiento, sino que estos son plurales y responde a las diversas interpre-
taciones de mundo. 

Se abre así, un camino importante en la concepción de aprendizaje y 
gana terreno la participación, en contraposición a la prescripción de objeti-
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vos, métodos y contenidos de clases. Pero esto exige hacer el desplazamien-
to de un currículo prescrito y determinista a uno abierto al cambio que 
requiere transformar las relaciones verticales en el aula. Se trata entonces 
de comprender que el aprender es un asunto de relación que no demarca 
distancias personales, sociales, pedagógicas, culturales e históricas. Maes-
tros y estudiantes se disponen en el aula en condición de sujetos políticos 
que, en forma conjunta, crean y re-crean el conocimiento y se involucran 
en diálogo fecundo y crítico. 

A partir de estas reflexiones, cobran relevancia los currículos que fa-
vorecen la construcción de identidad cultural, local, regional y nacional, la 
pluralidad, la flexibilidad, la apertura y pertenencia social académica (Sis-
tema de Planificación, Universidad de Manizales, 2014). Sin embargo, el 
sistema educativo aún debe superar los currículos saturados de materias. 
Los conocimientos enciclopédicos en expansión y fragmentados, los con-
tenidos problémicos convertidos en temas cada vez más pequeños en los 
que se concibe el aprendizaje como la capacidad para asimilar y acumular 
conocimientos Tyler (1986), Bobith (1918), Gagné (1987) y Taba (1974). El 
estudiante actúa de acuerdo con unos objetivos preestablecidos y secuen-
cias de actividades diseñadas previamente por el maestro. De tal forma, se 
subordina el papel del estudiante a simple receptor de información que en 
forma pasiva contempla la realidad.

2.2. Práctica
Las reflexiones anteriores conducen a una profunda conclusión: el ver-

dadero aprendizaje no es el acumulativo sino el transformativo; se carac-
teriza por ser plural, heterogéneo y profundamente democrático, es aquel 
que otorga importancia a la realización humana y social. 

 Se trata, entonces, de romper las estructuras cerradas, lineales y pa-
ramétricas que defienden una enseñanza única, repetible y reproducible. 
Como expresan Pozo y Gómez (2000) “aprender no es hacer fotocopias 
mentales del mundo ni enseñar, es enviar un fax a la mente del alumno para 
que esta emita una copia que el día del examen que el profesor compara con 
el original en su día enviado por él” (p. 26), y plantear transformaciones 
profundas tanto en lo estructural como organizacional.

 En este horizonte curricular, se otorga importancia a una enseñanza 
que esté intencionalmente pensada para que el estudiante piense por sí mis-
mo, que ofrezca diversos niveles de desafío, retos y situaciones problémicas 
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tomadas de la realidad. Que ayude a los estudiantes a mantenerse compro-
metidos en el aprendizaje y a establecer conexiones significativas.

A partir de este razonamiento, el aprendizaje se concibe como un pro-
ceso holístico en el que intervienen aspectos de orden fisiológico, socio-
afectivo, cognitivo, social, contextual y cultural. Además de ser un evento 
personal que parte de la iniciativa del estudiante, depende de factores como 
la interacción con otros, el contacto permanente con la realidad, la libertad 
para participar, elegir y aplicar lo aprendido a situaciones reales. En con-
secuencia, el aprendizaje implica cambio y trans-formación en la forma de 
pensar, sentir y actuar.

Para entender el constructo teórico que subyace a esta definición, es 
conveniente hacer una aproximación al proceso cognitivo que se lleva a 
cabo a la hora de aprender. Dewey (1998) expresa que “el punto de partida 
de todo proceso de pensamiento es algo que ocurre, algo que tal como se 
halla es incompleto o sin realizar” (p. 129). Este se inicia con un input sen-
sorial que deviene de una experiencia, acontecimiento o situación problé-
mica; tal información se codifica, almacena e integra con los conocimien-
tos previos y se crea una representación mental del objeto de conocimiento. 
Braidot (2015) manifiesta que:

Los mapas mentales son el conjunto de ideas valores y se 
configuran a lo largo de la vida. El significado que cada perso-
na otorga a lo que existe a su alrededor se ve influido no sólo 
por cómo lo percibe su cerebro, sino también, por los mapas 
mentales que va construyendo como resultado del aprendizaje 
y experiencia. (p.125) 

En esta línea, Damasio (2010) refiere que “los mapas se elaboran tam-
bién cuando recordamos objetos de los bancos de memoria de nuestros 
cerebros. La información se recupera de la memoria a largo plazo. Esta 
percepción  es única singular particular dado que se configura alrededor 
de las experiencias y saberes previos (p.110). En este proceso de adquisi-
ción, almacenamiento y recuperación o uso de la información, tiene lugar 
la selectividad, mantenimiento y distribución de la atención. Se trata de 
una operación mental cuya susceptibilidad y perdurabilidad en el tiempo 
dependen del grado de interés y relevancia que le asigne el sujeto a la situa-
ción de aprendizaje. 

Simultáneamente, la información se fija o desaparece al depender de la 
capacidad de almacenamiento y de recuperación de la información. La me-
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moria, como componente imprescindible en el aprendizaje no solo es pro-
ceso de adquisición cognitiva, es también la expresión de rasgos comporta-
mentales de los sujetos, su identidad, la forma como planifican y conciben 
su visión de futuro. Este aprendizaje es una práctica constante y cotidiana 
que posibilita utilizar la información almacenada para actuar de manera 
efectiva en el entorno (Dierssen, 2018, p. 11).

Este proceso es modulado por las expectativas y los conocimientos pre-
vios los cuales inciden también en el aprendizaje. Tales expectativas están 
reguladas, además, por las  experiencias  vividas, la proyección de futuro, 
las atribuciones causales orientadas tanto al esfuerzo y la confianza en las 
capacidades, las expectativas de logro, la autoestima y persistencia, rasgos 
cognitivos que sirven como impulsos para dirigir los esfuerzos ejecutivos 
hacia la actividad académica.

En este contexto, la realidad es la forma como se concibe el mundo 
que nos rodea. De hecho, las imágenes que se tienen en la mente son el 
resultado de interacciones entre cada uno de nosotros y de nosotros con los 
objetos. Damasio (2014) manifiesta:

Colocarse frente a la realidad supone relacionarse con ella 
desde la perspectiva que implique recuperar al sujeto como 
constructor de la misma, reconocer la dimensión histórica de 
lo real, en cuanto a su dinamismo y considerar ángulos de lec-
tura y problemas diferentes de los ya conocidos. (p 12) 

Según lo expuesto, el aprendizaje se sitúa en el ámbito de la acción; el 
estudiante se involucra y participa en la construcción de conocimiento y, 
para ello, se dispone emocionalmente en el acto de aprender; activa sus 
saberes, toma conciencia y hace uso crítico de la situación de aprendizaje. 
Se trata de una construcción que no ocurre en el vacío ni se lleva a cabo de 
manera solitaria. Mediante acciones y prácticas participativas se establece 
una red de relaciones en la que hay varios interlocutores que instan a inter-
nalizar normas, prácticas, tradiciones, creencias y valores. Dierseen, (2018) 
indica que: 

No sólo es aprendizaje el proceso de adquisición cognitivo 
que nos cuesta esfuerzo.   Se trata más bien de una práctica 
constante y cotidiana de nuestro cerebro Pues estamos conti-
nuamente aprendiendo nuestras experiencias son también un 
aprendizaje qué nos permite utilizar con posterioridad en for-
mación y reaccionar de la manera más eficaz posible lector. (p. 11)
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Esa realidad sólo puede comprenderse al abordarla globalmente, es de-
cir, al integrar los procesos contextuales, ambientales, cognitivos y psico-
lógicos que subyacen al aprendizaje; en todo este conglomerado llamado 
“sistema” sus componentes son interdependientes; esto es, los cambios que 
ocurren en cualquiera de ellos en mayor o menor medida, incidirán en el 
resto. Este grado de afectación dependerá de la intensidad y frecuencia con 
que se intervengan las estructuras curriculares. En este sentido, el aprendi-
zaje como proceso es praxis, el estudiante actúa sobre la realidad de manera 
crítica. 

Entonces, en términos de aprendizaje, es importante poner el acento en 
las interacciones entre los procesos cognitivos, la experiencia y el contexto. 
Carbonell (2015), ofrece una apreciación funcional al respecto dado que 
considera que la información a través de diversas conexiones, contextos 
y relaciones se convierte en conocimiento que cobra sentido cuando los 
sujetos la utilizan para comprender el mundo. 

En consecuencia, algunos rasgos importantes de estos planteamientos 
nos dicen que: 

a. El aprendizaje es una actividad dialéctica en la cual se promueve la 
colaboración y no la imposición, se pone el acento en el sujeto y no 
en el objeto y se le concede mayor relevancia a la formación que a 
la información 

b. Aprender es un acto de emancipación y ejercicio responsable de la 
autonomía. Quien aprende es actor y motor de su propio proceso 
de aprendizaje, un intelectual que actúa y reflexiona sobre su reali-
dad para construirla y transformarla 

c. Aprender, necesariamente, es encuentro con el Otro; es diálogo 
permanente con la cultura.   Se explica desde la conciencia histó-
rica, en la medida en que los sujetos -producto de su historia- se 
apropien de prácticas, tradiciones, valores y creencias y den cuenta 
de un equipaje intergeneracional 

d. El aprendizaje presenta pluralidad de rutas y trayectorias en el mar-
co de experiencias del más variado tipo que son representadas a 
través del currículum. La conexión con la realidad, con el momen-
to vital (expectativas, conocimientos, emociones e intereses y la 
historia personal), modifican los patrones de pensamiento expre-
sados en las formas de pensar, sentir y actuar.
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Sin duda, una universidad es una institución social en la que todos tra-
bajan para obtener un bien común. Esta visión hace énfasis en la tradición 
cultural propia como medio para formar comunidades de aprendizaje en la 
que se tenga oportunidad de participar en forma democrática.

2.3. ¿Realidad?
El aprendizaje, como un asunto de técnica, precisa del currículo como 

el dominio de reglas, normas, estándares o como criterios que permiten 
intervenir en la conducta de los sujetos. El impulsor de esta teoría es Bo-
bith (1918), quien consideró que las experiencias dirigidas por la escuela 
daban lugar al desarrollo de habilidades en los individuos. Definió el cu-
rrículo como “la serie de cosas que los niños y los jóvenes deben hacer y 
experimentar a fin de desarrollar habilidades que los capaciten para decidir 
asuntos de la vida adulta” (p. XX).

Gagné (1987), por su parte, planteó las unidades de contenido organi-
zadas de forma simple para dar el paso siguiente a unidades de secuencia 
más complejas y, con ello, garantizar un cambio en la conducta. Se trata 
de presentar los contenidos organizados jerarquizados por asignaturas con 
criterios precisos y orientaciones bajo las cuales se manifiestan las capaci-
dades quedeben ser observables, medibles y cuantificables.

Al respecto, Tayler (1986) expresa que 

Es posible diferenciar  claramente una clasificación de la 
conducta tal como la adquisición de hechos que aparezcan a 
primera vista, como la memorización y la capacidad para apli-
car principios a nuevos problemas, que requieren en primera 
instancia la interpretación y el empleo de hechos y principios. 
(p.24) 

 Para el autor, la fuente de conocimientos está en la filosofía escolar y la 
psicología de la mente; de esta manera, planteó un análisis sistemático del 
plan de estudios con los siguientes elementos: 

a. La selección de material instruccional
b. Mapear el contenido del programa
c. Determinar los procedimientos de enseñanza
d. Elaborar los exámenes.

Continuando con la línea de Tyler (1986), Taba (1974) expresa:
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Un currículo es un plan para el aprendizaje, por consi-
guiente, todo lo que se conozca sobre el proceso de aprendiza-
je y el desarrollo del individuo, tiene aplicación al elaborarlo. 
Tal conocimiento determinará cuales objetivos son alcanza-
bles, bajo qué condiciones y que tipo de variantes y de flexi-
bilidad en el contenido, y su organización son necesarios para 
lograr la eficacia optima del aprendizaje. (p.11)

Además, este autor esbozó el siguiente orden para la elaboración del 
currículum:

a. Diagnóstico de necesidades
b. Formulación de objetivos
c. Selección de contenidos
d. Organización del contenido
e. Selección de actividades de aprendizaje
f.  Organización de actividades de aprendizaje
g. Determinación de lo que se va a evaluar.

Bajo estas circunstancias, el maestro diseña y ejecuta programas y do-
mina técnicas para alcanzar los objetivos propuestos. En su rol de árbitro, 
es quien decide qué se enseña, cómo se enseña, cómo se aprende, con qué 
se aprende y acerca de qué se aprende.

 Bloom, por su parte, refiere (1990) que “la educación aspira a desa-
rrollar maneras en que las personas deberían actuar, pensar o sentir, como 
resultado de haber participado en alguna unidad de instrucción” (p 14). 
Aquí, se resalta la importancia de conocer y predecir el rendimiento de los 
estudiantes al momento de modificar el contexto educativo y productivo. 
Desde esta perspectiva, se concibe el aprendizaje como la capacidad para 
asimilar y acumular conocimientos. En este sentido, cualquier aprendizaje 
se puede medir y observar a través de cambios en la conducta y en su efi-
cacia para ejecutar tareas. Quienes asumen el rol de planificadores, deben 
verificar que las experiencias educativas tengan efecto acumulativo en los 
estudiantes; este último, determina el criterio de éxito y la eficacia del cu-
rrículo y al aferrarse a la rigidez en la forma de concebir el aprendizaje, este 
se reduce y se fragmenta en tres aspectos:

-El aprendizaje omiso: se refiere al conocimiento que se devela como 
único y el pensamiento se subordina a lo evidente e instrumental. Aprender 
es un asunto de regularidades y, el aula, un espacio negado para el sujeto. 
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Se silencia la voz, monopoliza la palabra, anestesia la creatividad y erosiona 
la condición humana.

-El aprendizaje deformado: ocurre este aprendizaje al negar la partici-
pación de los estudiantes en los procesos educativos y así callar, aprisionar, 
constreñir, examinar, agobiar, separar, informar, instruir; son verbos que 
circulan permanentemente en el aula

-El aprendizaje angustiado: esta forma de concebir el aprendizaje ha 
servido principalmente para clasificar y seleccionar a los estudiantes, se-
gún categorías binarias: buenos - malos, normal - anormal, lentos - rápi-
dos, fuertes - débiles. Como consecuencia de esto, se perpetúan prácticas 
educativas, sociales y culturales de indiferencia, exclusión y vulneración de 
derechos.

Como puede verse, reducir la realidad a una cuestión externa, cons-
truida por agentes de otros momentos aparece como algo ya obsoleto. Di-
cha perspectiva demarca estructuras jerárquicas de poder. Allí se impone 
la verticalidad a distintos niveles: el estudiante aprende lo que el maestro 
determina, el maestro enseña desde las directrices institucionales a partir 
de objetivos, el qué enseñar y el cómo enseñar para lograr resultados de 
aprendizaje; la institución se guía por los lineamientos educativos que de-
ciden los contenidos culturales para asegurar el éxito; estos lineamientos se 
encuentran amparados por parámetros internacionales. Y así, se asigna una 
misma dinámica formativa en términos de atemporalidad. 

Estos son los parámetros de medición sobre la calidad de la enseñanza. 
Enseñanza predecible, reduccionista y fragmentada, marcada por la rigidez 
en las formas tradicionales de enseñar, con criterios precisos y orientacio-
nes restringidas; enseñanza que hace énfasis en el control, es decir, el crite-
rio de autoridad es el cumplimiento de las exigencias y reglas que el sistema 
escolar establece de manera unilateral. 

Otra limitación importante que se asocia con esta teoría, hace alusión 
al ambiente en que tal enseñanza se realiza, pues se lleva a cabo a cabo en 
un espacio controlado, donde existe poca o ninguna oportunidad para que 
el estudiante reformule un problema, desarrolle una solución original y/o 
utilice otros recursos. En este sentido, las evidencias de aprendizaje se utili-
zan para predecir los resultados futuros en la sociedad, al ser consideradas 
como el único indicador del potencial académico de una persona. Estos 
deben ser contrastables con los objetivos previamente establecidos en el 
marco institucional. 
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Como puede verse, este es un modelo pedagógico lineal con una visión 
sesgada del aprendizaje: reproducir,  rutinizar y repetir, son a todas luces 
sus rasgos principales. Quien aprende demuestra lo que aprendió –apren-
dizajes estériles– y quien enseña cae prisionero de las normas y las teorías.

2.4. Características sustantivas de un 
currículo pensado en y para el aprendizaje

En contraposición a las prácticas educativas imperantes que constru-
yen currículos fragmentarios, es necesaria una auténtica formación del su-
jeto con capacidad para asumir la realidad, y con conciencia crítica de que 
para ello nohay un solo camino en el aprendizaje. Por años el modelo de 
aprendizaje ha sido anacrónico, el estudiante asiste a clases de profesores 
toma notas de tareas y presenta exámenes el cerebro (Toro y Yepes, 2018).

Este currículo que supera las fronteras del determinismo y de la se-
cuencialidad lógica para dar paso a la complejidad que surge de lo plural 
y heterogéneo, se caracteriza por ser abierto, dinámico y flexible. Abierto, 
al promover diversidad de experiencias y de intercambio de saberes como 
valor y potencial de la vida comunitaria. Dinámico, al generar espacios que 
van más allá del ámbito escolar. Plantea propuestas innovadoras que trans-
forman los proyectos educativos institucionales y la vida de los estudiantes. 
Es flexible, puesto que se acoge al contexto social, los intereses y necesida-
des de este y del sujeto implicado en la formación; está pensado para que 
todos puedan ejercer la ciudadanía, la libertad, la identidad nacional, en 
tanto la cultura.

En este orden de ideas, la enseñanza tiene como foco principal el 
aprendizaje, a través de estrategias como la movilización del pensamiento 
y partir de situaciones de aprendizaje de la vida real; se refiere. Entonces. a 
problemas significativos que no pueden resolverse con respuestas sencillas, 
sino que requieren autenticidad, apertura al cambio, actitud de consenso, 
posturas reflexivas y propositivas. Para ello, la situación de enseñanza que 
implica lo cognoscitivo y lo cognitivo, significa, desde luego, que debe su-
gerir algo qué hacer que no es rutinario ni caprichoso; algo que es nuevo 
(y, por lo tanto, incierto y problemático); en otras palabras, al inducir el 
aprender, se relaciona la cualidad del problema (Dewey, 1998. p, 137).

 De esta manera, el contenido de lo que se enseña es potencialmente 
significativo (tanto desde el punto de vista lógico, –portador de significa-
do– como desde el punto de vista psicológico (elementos relacionados con 
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la estructura cognitiva del estudiante). Sobre el tema de los contenidos pro-
gramáticos, Freire (2009) sugiere no dejarlos como propietarios exclusivos 
de un componente fundamental de la práctica educativa; esto significa de-
mocratizar el poder de elección de los contenidos con lo que se asume ne-
cesariamente el debate sobre una nueva forma más democrática de tratarlo, 
de proponerlo, en lugar de una simple transferencia (p.105). Sthenhouse 
(1987) y Schwab (1983) por ejemplo, hacen énfasis en los contenidos ar-
monizados con procesos de investigación y resolución de problemas. Es-
tos deben ser lo suficientemente amplios para que los alumnos desarrollen 
pensamiento creador. De esta manera, los objetivos y los contenidos se 
configuran alrededor de problemáticas que son relevantes. 

Así, al orientar hacia la reflexión y la participación democrática, se 
permiten construcciones colectivas generadoras de nuevas estructuras de 
sentido referente a los procesos de aprendizaje. Freire (2010), expresa al 
respecto:

El aprendizaje de un contenido que se dé al margen del 
aprendizaje principal que es el rigor del pensamiento en el 
sentido de la aprehensión de la razón de ser del objeto o sin in-
corporarlo, no posibilita la independencia de raciocinio, para 
responder a aquella exigencia. Por otra parte, es fundamental 
la práctica del pensar para afrontar los nuevos desafíos que 
nos plantean hoy las innovaciones tecnológicas en cuanto a la 
libertad de crear. (p. 111) 

Los propósitos apuntan a procesos críticos y reflexivos, sobre los cuales 
los sujetos construyen conocimientos y tienen incidencia en las diversas 
realidades. Una vez allí, se proponen distintos niveles de complejidad refe-
rentes al desarrollo de capacidades y potencialidades. No todos los están-
dares de adquisición de habilidades propuestos, necesariamente deben ser 
alcanzados por aquellos que estudian, sino que se plantean para identificar 
potencialidades y debilidades de los estudiantes.

En este nivel se considera al profesor como un mediador que propicia 
espacios de aprendizaje dando valor y sentido a  las posturas diversas del 
sujeto. Es un interlocutor entre el saber, el hacer y el saber hacer; es líder en 
los procesos de construcción del autoaprendizaje y entiende la realidad. Es 
quien ayuda a los estudiantes a construir significados y a atribuir sentido a 
lo que hacen y aprenden. Crea y recrea, situaciones o actividades, especial-
mente pensadas para promover el pensamiento crítico. Es un guía, un di-
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rector, él lleva el timón del barco, pero la energía propulsora de este último 
ha de provenir de los que aprenden. (Dewey, 1998 p, 22)

 De esta manera, la evaluación es formativa y participativa, propende 
por el desarrollo de estrategias de mejoramiento continuo en los métodos, 
reconoce las diversas formas de comprensión y aprendizaje, de modo que el 
referente de comparación es el propio progreso del estudiante. Por tanto, el 
estudiante es un investigador participativo, es persona total no fraccionada, 
un sujeto dialéctico en tanto se comunica a través de lenguajes simbólicos; 
es un sujeto social, situado en el presente, que con sus acciones construye el 
objeto al atribuirle significados, con libertad para reconducirse; es decir, li-
bertad de la inteligencia de la observación y del juicio, dispuesto al ejercicio 
resuelto como propósito que tiene un valor intrínseco. (Freire 2010 p.59)

 Bajo esta dinámica el aula es vista como un entorno que ofrece segu-
ridad. Permite que las diferencias puedan ser expresadas, afirmar la identi-
dad de los sujetos, hasta legitimar su presencia. Un espacio en el que cada 
quien puede explorar su mundo interior como forma de afrontar las difi-
cultades y descubrir las pasiones e intereses más importantes y en el que 
todo estudiante, desde sus posibilidades, pueda triunfar en la vida. Lipman 
(2016) refiere que “el aula debería ser una comunidad de investigación que 
facilita el pensamiento creativo crítico y cuidados no deben ser solamen-
te una fábrica de producción de operaciones intelectuales” (p. 22). Allí se 
orientan las reflexiones sobre la situación de aprendizaje a través de pre-
guntas que lleven al estudiante a cuestionarse de manera crítica, creativa y 
a plantearse hipótesis, proponer alternativas, obtener conclusiones y revisar 
o modificar ideas que promuevan el sentido y significado de lo percibido. 
Así, entonces, el aula es un escenario de investigación y deliberación, en el 
cual se promueve la participación y la gestión diaria del aprendizaje.

Para generar las condiciones curriculares planteadas, se sugiere cons-
truir una realidad dotada de problematizaciones y reflexiones en aspectos 
como:

-Experiencias que generen curiosidad, conecten con la realidad e 
incentiven el interés por involucrarse en un reto, una situación vivida con 
su conocimiento previo. Schwab (1983), insiste un aprendizaje vivencial 
con solución práctica a problemas de la vida cotidiana, o cual va más 
allá del sentido común o intuitivo. Tiene sus bases en el método cientí-
fico y esto le permite al estudiante orientarse sobre alternativas posibles. 
Igualmente, otros componentes del currículo como objetivos, secuencia 
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de contenidos, técnicos y métodos y la evaluación, quedan subordinados 
a la solución de problemas de la vida del estudiante, del aula, de la insti-
tución, del contexto.

Teniendo en cuenta lo anterior Schwab (1983) hace alusión a la inves-
tigación como el medio hacia una vinculación disciplinada que fusione la 
creatividad y la capacidad de autocrítica.  “La investigación relativa al cu-
rrículo y la enseñanza misma que supone el detenido estudio de escuelas y 
aulas es la base del desarrollo razonable el crecimiento de una tradición de 
investigación en las escuelas es un fundamento” (p.11).

-Articular las reflexiones con las posturas teóricas que se quieren en-
fatizar. Para lo cual se requiere argumentar y justificar procedimientos, al 
identificar el carácter consciente de la educación, el contexto y la intencio-
nalidad pedagógica, los procedimientos y, a su vez, las formas de diálogo. 
Este aprendizaje reflexivo lleva a la interrogación sobre el pensamiento y la 
acción. Busca enraizarse en el contexto de la universidad de hoy, recono-
ciendo sus limitaciones y sus posibilidades.

-Aplicar lo aprendido con el propósito consciente de resolver pro-
blemas con soluciones que respondan a los contextos familiares, sociales, 
educativos y culturales. El aprendizaje, desde esta perspectiva, es praxis. 
Es decir, el estudiante aprende en la acción y se convierte en un práctico 
reflexivo. Lipman (2016), expresa que el éxito educativo requiere cada vez 
más de la aplicación práctica de ese conocimiento en situaciones proble-
máticas, significa esencialmente que el hacer se convierte en pensamiento, 
reflexión y conexión con la realidad. No es un proceso aislado, además de 
lo anterior, va acompañado de significado. 

Dewey (1998) refiere al respecto que “El material del pensar no son los 
pensamientos sino las acciones los hechos los sucesos y las relaciones de 
las cosas en otras palabras para pensar eficazmente debemos haber tenido 
obtener ahora experiencias que nos ofrezcan recursos para vencer la difi-
cultad que se presenta” (p. 138). 

Esta perspectiva curricular demanda sujetos éticos, políticos, críticos 
y autónomos, con capacidad de empoderarse, de agenciar sus propias con-
diciones de emancipación. Se trata pues de procurarle al sujeto su inicia-
tiva y autodeterminación, con posibilidad de autorrealización en todas las 
facetas de su personalidad (cognitivo, afectivo, interpersonal); estas son 
también labores que se logran a través del currículum. Freire (2009) sos-
tiene que la educación se refiere a la voluntad que tienen los seres huma-
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nos para formarse de manera autónoma. Los conceptos claves aquí son la 
formación y la autonomía y un deber ser es que la verdadera y auténtica 
educación siempre culmine en el desarrollo de la propia autonomía (p. 
91). Ello, constituye el rizoma con el que la conciencia observadora acer-
ca de sí mismo, sus creencias, capacidades, formas de pensar y disentir; 
lo cual permite que se gestione el mundo interior y con ello potenciar el 
aprendizaje. 

 La conciencia, el darse cuenta o el percatarse, no solo se asume desde el 
plano contextual de lo microcurricular e incluye indiscutiblemente, la con-
ciencia ambiental, la conciencia ética, la conciencia ciudadana, la concien-
cia social, la conciencia historia y la conciencia de ser y estar en formación 
y para la transformación. Goleman y Senge (2018), refieren que en la actua-
lidad los jóvenes piensan el mundo muy distinto, el cual seguirá cambiando 
más a medida que funciona la tecnología. No obstante, los cambios van más 
allá de los artilugios tecnológicos, ya que el universitario se enfrenta a desa-
fíos sociales y ecológicos sin precedentes que, sin duda, deberá contribuir 
con su futura intervención profesional (p. 7).

Lo dicho requiere de una reflexión crítica, pensamiento auténtico que 
movilice las dinámicas en cuyas posibilidades estén ancladas las diferentes 
formas de ver al estudiante y que sugieren volver la mirada a la historicidad 
del hombre que ha venido transformándose a través de la dialogicidad y el 
reconocimiento mutuo. Además, nos muestra que los retos o desafíos en el 
campo educativo se centran en nutrir las relaciones humanas a partir de la 
representación curricular como realidad del contexto, basada en la práctica 
del respeto mutuo, la escucha. Para Morin (2015), la comprensión humana 
siempre intersubjetiva requiere apertura hacia el otro, empatía simpatía, 
cercana o lejana, reconoce al otro a la vez como parecido a uno y diferente 
de uno parecido a uno por su humanidad, diferente de uno por su singula-
ridad personal o cultural (p. 57).

Lo anterior, es la base para un proyecto de sociedad y de humaniza-
ción, donde se hable de identidad, unicidad, autonomía, participación, to-
lerancia, cooperación, oportunidad, inclusión, concertación, integralidad, 
humanismo, pluralidad, democratización, flexibilidad, emancipación, legi-
timación, diferencia e interculturalidad.  Para ello, es necesario crear un en-
torno en el que los estudiantes sientan que su voz, su mirada, sus silencios, 
sentimientos y pensamientos, en fin, que su presencia es importante, pero, 
¿importante para quién?: para el maestro, sus compañeros, para el sistema 
educativo, y para la sociedad.
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2.5. Transitar de la teoría a la práctica
 Aferrarse a la rigidez en la forma tradicional de enseñar ha reduci-

do y fragmentado el conocimiento en parcelas. De allí, que el aprendizaje 
deba apreciarse en el contexto real de manera que favorezca a la iniciación a 
diversas formas del saber. El aprendizaje que aquí se propone –y a través 
del próximo despliegue científico que trataremos en los siguientes capítu-
los– procura la invención, la creación, la indagación práctica de soluciones 
concretas que nos plantean la realidad curricular institucional y la reali-
dad formativa que proyecta el escenario glocal; al respecto, Gómez y Pozo 
(2000) expresan:

 vivimos en una sociedad del aprendizaje por lo tanto la 
sociedad requiere de ciudadanos que sean aprendices más 
flexibles, eficaces y autónomos, dotándolos de capacidades de 
aprendizaje y no solo de conocimientos o saberes específicos 
que suelen ser menos duraderos (p. 29).

Aprender es una elección, y la educación expandida no es tanto qué 
se aprende, sino cómo, dónde, cuándo y con quién se aprende: los nue-
vos espacios, personas y redes con los que compartir el saber (Díaz, 
2012). Este planteamiento implica la necesidad de que el sistema edu-
cativo adopte una enseñanza centrada en el estudiante y mediante el 
que la universidad fomente el uso del conocimiento y los saberes para 
la resolución de problemas y para la realización de las tareas a las que 
se enfrentará en el contexto (Gardner, 2019). Pero no solo en estas ha-
bilidades necesarias, sino también en los valores esenciales para vivir 
en sociedad; además, tomar decisiones que tengan en cuenta las conse-
cuencias a corto, a mediano y a largo plazo en materia curricular será 
sumamente valorada, así como la negociación y con ella la flexibilidad 
cognitiva; es decir, la capacidad de adaptar nuestra conducta a escena-
rios cambiantes (Manes, 2018, p. 352). 

Por consiguiente, el tipo de aprendizaje permite valorar los matices 
de este y del proceso formativo a través del ejercicio de la evaluación cu-
rricular, de manera que se proyecte un aprendizaje  abierto, cuando se 
permite aprender teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje; 
interactivo, cuando hay mediación entre el maestro y el alumno, y  au-
torregulado, cuando el estudiante planifica sus tareas, sus tiempos y su 
evaluación; es decir, cuando es un aprendizaje anclado a contextos signi-
ficativos. 
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Ahora más que nunca el desarrollo de la autonomía y la autodirec-
ción, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la adaptabi-
lidad, el relacionamiento con otros humanos y con las máquinas ponen a 
prueba nuestra capacidad de planear integralmente la práctica curricular 
universitaria. Prueba de ello, es el creciente interés por ámbitos como el 
aprendizaje intercultural, la alfabetización mediática en el entorno digital 
y la educación para la ciudadanía mundial. Al aprendizaje se le otorga su 
carácter histórico  y dialógico, inacabado e inconcluso. En este proceso 
de otorgamiento de sentidos, el sujeto está en permanente búsqueda de la 
comprensión y transformación de las realidades. Es una formación para la 
ciudadanía, para el diálogo crítico, para la inventiva, la cual busca mejor 
equidad y justicia social.

El contexto cumple la función de campo de conocimiento, de la rea-
lidad que demanda implicación consciente del sujeto como aprendiz. En 
estas condiciones, el funcionamiento adecuado del currículum aborda in-
tegralmente la naturaleza del conocimiento en lo estructural, basándose 
en un uso crítico de la teoría qué consiste en problematizar los aconteci-
mientos y situaciones dadas, reflexionarlas y reconstruirlas, a partir de los 
saberes hechos práctica.

Desde estos postulados se trata de ampliar el espectro del pensamiento 
en espacios que superen las fronteras geográficas y acerquen a las socieda-
des. Sánchez (2018) y Oppenheim (2018) coinciden en plantear que para 
responder con capacidad crítica a los cambios que se producen en el con-
texto inmediato y a nivel mundial, se requiere no sólo estar informados, 
sino también, preparados para ver de manera crítica e incorporar los avan-
ces tecnológicos, sino también para gestionar la información.

Dichas habilidades se acompañan de otras habilidades, como la co-
municación efectiva y el enfoque que requiere mantener la atención en el 
proceso de aprendizaje. Asimismo, el decreto 1330 del Ministerio de Edu-
cación Nacional (2019), indica que se requiere habilidad para autodirigirse 
y saber a orientar las propias acciones, de las cuales se espera que tengan 
propósito como el mejoramiento de la condición humana. 

Una cultura del aprendizaje permanente requiere también visualizar 
oportunidades y tendencias de aprendizaje si se pretende alcanzar estadios 
sociales en los que los sujetos como investigadores críticos, tienen el po-
tencial de transformar la sociedad, lo cual se representa en la capacidad 
de emanciparse, en la dialogicidad, la acción crítica- y la capacidad de res-
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ponder a los requerimientos del territorio. Así entonces, un currículo que 
apuesta por la formación del sujeto democrático, se orienta alrededor de las 
siguientes premisas: 

a. La ubicación del sujeto que aprende frente a los grandes problemas de 
la época, con memoria histórica, con arraigo y pertenencia

b. Las necesidades básicas de aprendizaje que no solo se restringen a lo 
cognitivo, sino que además tienen en cuenta lo afectivo, socioemocio-
nal, fisiológico, contextual y creativo

c. Las diferencias individuales y culturales como forma para generar es-
pacios de mayor humanidad 

d. La gestión flexible para que cada uno sea capaz de construir su realidad 
e. El saber de la vida cotidiana vinculado a una cultura como horizonte 

de sentido.

Como se expresa en la Conferencia Mundial de Educación de la 
UNESCO (2019), una formación polivalente, flexible, integral que brinde 
herramientas de movilidad, adaptabilidad y solidaridad. No se trata sólo de 
contar con un currículum extraordinario sino de que todos los implicados 
entiendan los planes y lo enseñen con eficacia. Esto es cambiar la cultura de 
la escuela (Goleman y Senge, 2014). 
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Capítulo 3

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

En este texto se presenta la propuesta de investigación aprobada por el 
Centro de Investigaciones de la Universidad de Manizales, CIUM, median-
te Resolución 025 de abril de 2016, por medio de la cual la Universidad de 
Manizlaes efectúa Convocatoria Interna de Investigación 2016-1

3.1. Componentes del proyecto de investigación
Proyecto: Investigación Evaluativa - Programas Curriculares Universi-

dad de Manizales

Grupo de Investigación: Centro de Estudios en Conocimientos Cultura 
Latinoamericana CECAL.

3.2. Investigadores 
Diego Villada Osorio. Doctor en Ciencias de la Educación: Currículo. 

Doctor en Neurociencias y Biología del Comportamiento. Magíster en De-
sarrollo Social y Sducativo. Psicólogo. Licenciado en Biología. Investigador 
de amplia trayectoria; sus líneas de investigación son autorregulación y ha-
bilidades investigativas.

Martha Lucía García Naranjo. Doctora en Educación. Magister en 
Educación. Docencia. Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
Ingeniera de Sistemas. Tecnóloga en Sistemas Informáticos. Investigado-
ra de trayectoria con las líneas de investigación en Educación a distancia, 
Educación virtual y pedagogía. Actualmente Directora de la Línea de In-
vestigación en Desarrollo Socil y Humano en el Centro de Investigaciones 
en Medio Ambiente y Desarrollo.

María Carmenza Grisales Grisales. Magister en Educación Docencia. 
Especialista en Neuropiscopedagogia. Licenciada en Educación Especial. 
Investigadora en la línea de Aprendizaje; Aprendizaje y Currículo. 

Paula Andrea Díaz Guillen. Magíster en Educación desde la Diversi-
dad. Licenciada en Eduación Especial. Investigadora en temas referentes a 
la primera infancia y Educación a Distancia. Actualmente se desempeña 
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como líder de la Unidad pedagógica y metodológica de los programas a 
distancia y virtual de la Universidad de Manizales. 

Estudiantes en formación
Gimena Osorio Arenas:   Maestría en Educación. Docencia
Gloria Doris Trejos Hernández:  Maestría en Educación. Docencia
Mirtha De Jesús Cataño Henao:  Maestría en Educación. Docencia 
Johnatan Posada González:    Maestría en Educación. Docencia

3.3. Resumen ejecutivo
El presente proyecto se constituye en una alternativa para que la 

Universidad de Manizales evalúe la pertinencia del enfoque curricular 
desde lo general y lo particular y su inserción en un modelo pedagógico 
específico, con base en la línea transversal de formación el Desarrollo 
Humano y lo constituido en el Sistema de Planificación Institucional. 
Esto permitirá identificar los cuerpos organizados de conocimiento del 
currículo desde las facultades, los materiales que guían la enseñanza 
intencional y sus formas de representación consientes e inconscientes, 
internas y externas como la continuación de procedimientos hipotéti-
cos teniendo en cuenta su evolución histórica, la misión y los principios 
institucionales. 

A partir de la investigación se realizó un proceso de reflexión, análisis 
y verificación del estado actual de los programas curriculares de pregrado 
y posgrado de las facultades de la Universidad de Manizales, que permita 
construir y validar un sistema de evaluación en el contexto de la diversidad, 
la flexibilidad, el desarrollo humano y la mundialización con las líneas y 
políticas curriculares de esta Universidad. La metodología se construye en 
una complementariedad de enfoques, métodos, técnicas, medios y procedi-
mientos que transitan entre lo empírico-analítico, histórico-hermenéutico 
y critico social. Así, el proyecto se desarrolló en momentos de lectura re-
flexiva y crítica, construcción conceptual, identificación categorial e instru-
mentación participativa, valoración curricular, construcción de sentido y, 
finalmente, sistematización de la experiencia. 

Se generaron espacios de participación con la comunidad donde se re-
cogieron las experiencias relevantes que aportan al proyecto, así como su 
socialización con los colectivos académicos. 
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Esta investigación impacto en aspectos académicos y docentes de la 
institución; así mismo, entregó orientaciones para la evaluación perma-
nente del currículo, lo cual redundó en la formación contextualizada de 
los profesionales, a partir de la reflexión sobre el enfoque curricular y su 
contrastación con las condiciones de realidad.

La investigación partió del análisis y reflexión sobre el currículo a partir 
de lo evidenciado en la realidad de las prácticas educativas y según las teo-
rías curriculares; esto permitió comprender el impacto de los programas de 
pregrado y postgrado en el contexto histórico social, político y cultural, en 
aras de la potenciación de los sujetos en su integralidad y de las comunida-
des, que exigen transformación para enfrentar el desafío de democratiza-
ción e igualación de oportunidades, acceso y permanencia en la institución 
universitaria, reconocimiento en la diversidad y en la pluralidad misma en 
la vida personal y colectiva. 

Esto implicó sumergirse en los currículos de la Universidad de Ma-
nizales para analizar sus fines, sus objetivos y contenidos en orden a una 
evaluación curricular que permitiera acceder a la realidad educativa y ge-
nerar propuestas con enfoques pedagógicos claros, con posibilidades de 
construcción de potencial de futuro. Nuestra investigación se fundamentó 
en el pensamiento crítico de los sujetos, en la pluralidad, en la diversidad 
como enfoque de la diferencia; se inspiró en las formas de interacción de 
los sujetos y su comprensión de los contextos históricos desde las acciones 
de estos que configuran currículo.

3.4. Problema de investigación
Si bien existe una amplia gama de teorías sobre evaluación curricular, 

en la literatura revisada se encuentran básicamente dos problemas: la des-
articulación entre los modelos de evaluación del currículo con un enfoque 
curricular explícito y su inserción en un modelo pedagógico específico.

En la Universidad de Manizales el currículo está basado en principios 
“filosóficos, epistemológicos, antropológicos, sociopolíticos, y pedagó-
gicos, sumados a las características de la flexibilidad, la estrecha relación 
teórico-práctica, la participación, la interdisciplinariedad, la planificación, 
la investigación y la integración…” (Sistema de planificación, lineamien-
tos curriculares, p. 14), con base en los cuales se estableció la estructura 
curricular para la formación de profesionales; si bien existe el diseño, al 
llevarlo al aula se encuentran diversas opciones que diluyen el propósito 
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de trabajar alrededor de metas comunes. No existe una articulación entre 
los fundamentos del diseño curricular que pretende la Universidad y los 
currículos de cada facultad, por ende, de cada programa, lo que origina 
una desarticulación general y devela una falta de línea de base para la eva-
luación curricular institucional. Todo ello, se ve reflejado en la carencia de 
estrategias, procedimientos e instrumentos confiables y objetivos para la 
evaluación del currículo. 

La Universidad de Manizales asume el currículo como un: 

Conjunto de experiencias y oportunidades que adminis-
tran, desarrollan y posibilitan acciones pedagógicas perma-
nentes para formar ciudadanos desde la ética, la política, la 
ciencia, la tecnología y la pedagogía, la proyección social y la 
docencia, el espacio para la configuración de distintos mo-
dos de actuación que permitan el desarrollo de la disciplina, 
el ejercicio de la profesión en el contexto, para el desarrollo 
del ser humano y la sociedad (S.P, lineamientos curriculares 
Acuerdos p. 14). 

En ese sentido, es necesario evaluarlo continuamente en sus aspec-
tos internos y externos, en sus continuos avances, abarcando la totali-
dad del proceso curricular para adecuarlo y adaptarlo a las demandas 
del contexto. 

Ahora bien, lo que nos interesa es establecer la relación directa que 
existe entre los currículos generales y los particulares y el modelo de desa-
rrollo humano implementado en el Sistema de Planificación Institucional; 
esto, en una perspectiva de la evolución histórica, a la luz de la misión y 
los principios institucionales, esbozados no sólo en lo que concierne a lo 
curricular, sino también a un proceso de evaluación pertinente, objetiva y 
articulada.

Teniendo en cuenta la situación anterior, nos planteamos los siguientes 
cuestionamientos: ¿Cuáles son los cambios que se deben hacer en el plan-
teamiento curricular actual de las facultades de la Universidad para dar 
coherencia a los currículos generales y particulares con los lineamientos 
institucionales?

¿Cuáles son los cambios que se deben hacer en el planteamiento cu-
rricular actual en las facultades de la Universidad para dar coherencia a 
los currículos generales y particulares con los lineamientos institucionales?
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¿Cuáles con las modificaciones o aportaciones que se deben hacer a un 
currículo pensado desde el desarrollo humano para formar sujetos libres, 
autónomos tratados con afecto y reconocimiento?

El contexto actual es el de la interculturalidad; y desde esta perspectiva 
¿la concepción de formación en el currículo, deja leer un con-texto inclu-
yente con una perspectiva de diversidad?

3.5. Referente teórico
Las concepciones iniciales sobre el currículo se dieron en el mundo an-

glosajón, cerca de la revolución industrial, momento en el que se formalizó 
la escuela en institución educativa donde se recogió lo que las personas de 
esa época debían aprender. En el siglo XVII y a comienzos de siglo XIX se 
determinaron exigencias relacionadas con la formación de mano de obra 
calificada que diera respuesta a las necesidades de producción de la revo-
lución industrial y, con ello, la acumulación del capital de la clase burguesa 
en Inglaterra, Europa Occidental y Estados Unidos. De este modo, la insti-
tución educativa debería estar acorde con las condiciones de ese momento, 
por lo que era necesaria la formalización de las necesidades y de las con-
diciones a través del establecimiento de “políticas educativas”, de planes de 
estudio y, por lo tanto, de la enseñanza para atender dichas necesidades. 
Aquí nace lo que hoy conocemos como plan de estudios y campo del cu-
rrículum. El inicio de la concepción de escuela y de currículum son las que 
han acompañado al mundo occidental. En ese sentido, la formalidad del 
currículum está vinculada a la modernidad de los sistemas educativos, a las 
grandes teorías formativas, a los caprichos de algunos teóricos y no tanto a 
las necesidades reales que nos plantea el mundo actual.

En el siglo XX se encontraron planteamientos que definían con clari-
dad lo que sería el currículum en el mundo occidental. De esto da cuenta 
lo planteado por Díaz-Barriga (2014) “La aparición del campo del currícu-
lum, a principios del siglo XX cubrió la necesidad de atender a los proble-
mas que afrontaba la enseñanza en el contexto del sistema escolar. A su vez, 
estuvo signada por la industrialización de esos años” (p.19). En los años 30 
se pueden identificar modelos curriculares propuestos por Tyler (2011), los 
cuales son diseñados por metas que favorecen la formación procedimental 
y operativa en respuesta al sistema de producción. 

Hemos intentado, al develar la historia, demostrar la importancia de la 
relación del hombre con el currículo, con hechos como pensar los inicios 
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y su construcción para una mediación social, y la relevancia que este ha 
tenido por medio de los procesos y su edificación ligado hacia la pregunta 
¿Qué es el currículo? Podemos notar que la cimentación del mismo no se 
ve reflejado directamente hacia una idea general educativa, pues se bus-
caba inicialmente que los procesos curriculares estuvieran ligados direc-
tamente hacia una fundamentación de los procesos netamente sociales y 
productivos, en la búsqueda de una comprensión de la técnica y la mano 
de obra que mínimamente dieran una tecnificación de la misma. Por ello, 
podemos entender que el currículo es una serie estructurada de objetivos 
de aprendizaje que se aspira a lograr (Johnson, 1967); es decir, son los dife-
rentes contenidos, objetivos, los métodos y los sistemas de evaluación que 
orientan una actividad que generan no solo un aprendizaje, sino también 
la búsqueda de la apropiación de un conocimiento y el uso en práctica que 
este deba tener para ponerlo en función frente a las diferentes expectativas 
que existen en la sociedad. 

Desde la función educativa, el currículo busca una implementación del 
quehacer del hombre frente a la sociedad; es como el estudiante se enfrenta 
a los diferentes retos que se le presentan en cualquier ámbito en el cual esté 
inmerso, ya que el interés principal es que dicho estudiante tenga la capa-
cidad de mejorar no solo las necesidades personales, sino la búsqueda de 
una función social; s por eso que el currículo es de vital importancia ya que 
implica todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. En lo anterior radica la 
necesidad de pensar el currículum no solo desde los contenidos para llegar 
a un objetivo, sino desde la estructuración del pensamiento en cuanto a 
cómo se potencian las condiciones para la formación de un estudiante críti-
co vinculado socialmente. Ante los cambios, el concepto de currículum ha 
sufrido múltiples transformaciones, todas ellas vinculadas a las necesidades 
reales, a los contextos sociales, políticos y culturales, a las exigencias eco-
nómicas, científicas, tecnológicas y a las teorías pedagógicas que demandan 
de una u otra manera respuestas, ante todo formales, a lo que se requiere en 
una época determinada. 

A través de la historia los pedagogos y psicólogos construyeron sus pos-
turas desde sus propias experiencias educativas; frutos de ello, son los avan-
ces en el currículo hasta llegar a la construcción de la disciplina del currícu-
lum. Algunas de ellas se enuncian a continuación: desde un punto de vista 
de la producción, en 1918, Jhon Franklin Bobbit escribió The currículum en 
un momento crucial de la educación estadounidense, en el tiempo en que 
las diferentes fuerzas económicas, políticas y culturales procuraban diseñar 
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los objetivos y las formas de la educación de acuerdo con sus diferentes for-
mas de pensar. Su visión de currículum es transformada por una cuestión 
de organización, una simple actividad científica que tiene como finalidad 
formar para la vida adulta, con unos patrones de educación similares a los 
patrones de producción. De igual manera, en 1949, Wilfrend Ralph Tyler 
en su obra Principios Básicos de currículum instrucción ofreció las pautas 
para el diseño de un currículo y allí considera que para ello hay que tener 
en cuenta tres fuentes: estudiantes, sociedad y requisitos de contenido. A 
partir de estos tres elementos se diseñan los objetivos comportamentales, 
los cuales se convierten en el propósito del currículum. 

Otro enfoque centrado en el estudiante es tratado por Jhon Dewey 
(1916); este autor plantea que desde la cultura se puede alcanzar la plena 
democracia a través de la educación y la sociedad civil, la educación en 
ciudadanía. Desde los años 60, se presenta un enfoque crítico de resistencia 
a la estructura educativa tradicional, como reacción a las formas tradicio-
nales y apoyado por las teorías críticas de la época donde la constante fue 
la desconfianza, los cuestionamientos y la transformación frente a los apa-
ratos ideológicos, la reproducción, los lenguajes de control y poder, Dicha 
resistencia da origen a reconceptualizaciones de la teoría educacional de los 
años 70 y 80 donde se piensan de forma distinta la cultura social, la clase 
social, la relación social de producción, las estructuras de poder y con ello 
el currículum. Estas consideraciones tratadas por Tadeu da Silva (1999) su-
gieren el aumento de las bases sociales que se han de incluir en el currícu-
lum: las diferencias en raza, sexo, género, la reducción de las desigualdades, 
aspectos vinculados con la cultura como las manifestaciones identitarias y 
culturales de las minorías, la multiculturalidad.

Un enfoque academicista de la década de los 60 y 70 es tratada por 
Stenhouse (1991) en su obra investigación y desarrollo del currículo; basa 
su estudio en que todos los currículos se construyen a partir de la hipótesis 
sobre la naturaleza del conocimiento y de la enseñanza, las cuales han de 
verificarse. Con este planteamiento, Stenhouse se alejó de la concepción del 
currículo por objetivos creado por Tyler (1949), para quien este currículum 
es instrumental, repetitivo y centrado en contenidos, los cuales son los me-
dios para alcanzar los objetivos comportamentales diseñados; al contrario, 
piensa que los contenidos son importantes por el conocimiento que se ad-
quiere a partir de ellos.

En los currículos tradicionales de los años 70 la tecnología educativa 
tuvo incidencia por medio de los medios audiovisuales desde la primera 
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guerra mundial. Fue así como se comprendió la tecnología como un faci-
litador de los aprendizajes (tecnología como instrumento). Seguidamente, 
se surtieron procesos investigativos que llevaron a reflexionar sobre la di-
dáctica en el uso de las tecnologías y se obtuvo como resultado la estrate-
gia didáctica para la utilización de los medios y la mirada cuidadosa para 
controlar los resultados. Aún en la actualidad permanecen dichas concep-
ciones que se leen en diseños curriculares y programas de formación des-
de la educación básica hasta la educación posgradual con prácticas me-
morísticas, condicionantes, de estímulo respuesta, de entrenamiento para 
la producción, las funciones y las operaciones con enfoque funcionalista, 
contenidista, disciplinar o por procesos donde la tecnología se convierte, 
en la gran mayoría de los casos, en instrumento para perpetuar las formas 
tradicionales de educación así el currículo privilegia la educación funcio-
nal, profesionalizante, se reduce a la productividad y la tecnología de la 
información y la comunicación se convierten en factor que incrementa la 
brecha digital.

En los años 90 el pensamiento avanza hacia las teorías postcriticas que 
sustentan el currículum en el que, el tiempo de Kairós supera al tiempo 
Cronos (cronológico). Desde una mirada proscritica el currículum se con-
cibe desde la identidad, la alteridad, la diferencia cultural, la subjetividad 
y la diversidad. En ese sentido, las diferencias lingüísticas, discursivas, los 
significados sociales, las luchas políticas y culturales, entre otros, se con-
vierten en ejes fundamentales de las propuestas curriculares en programas 
pertinentes a las realidades sociales que solo pueden ser comprendidas des-
de la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

El tratamiento interdisciplinar se ha incorporado también en las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) empleadas en la edu-
cación como mediaciones que posibilitan nuevas alternativas de innova-
ción que extienden el acto formativo más allá de los escenarios del aula; así 
mismo, introducen mejoras en la operacionalización del currículo y en la 
creación de entornos personalizados de aprendizaje; en consecuencia, las 
TIC se integran en la educación como un proceso sistémico, global, integral 
en el que convergen ciencias sociales, ciencias de la Ingeniería, ciencias de 
la Información, y ciencias investigativas. 

En la estructura de los currículos tradicionales las tecnologías se con-
sideran instrumentos para facilitar la enseñanza programada y el diseño de 
la instrucción; actualmente, la tendencia es dotar las TIC con fundamen-
tos teóricos, procesos de reflexión, prácticas investigativas que permitan 
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comprender la realidad asociada con su integración en los procesos de for-
mación en escenarios donde la información y el conocimiento demandan 
un procesamiento diferenciado para aprehender aprehendiendo, aprender 
haciendo, aprender para toda la vida y, con ello, el consecuente beneficio 
para el desarrollo humano y social.

Por otra parte, en la estructura del currículo basado en pedagogías 
proscríticas, el papel de las TIC facilita la incorporación de estrategias que 
posibilitan condiciones de diálogo y permiten establecer protocolos para 
el acceso a la diversidad cultural con los que se puede ejercer el derecho a 
la libertad de expresión, promoción cultural, pluralismo de los medios de 
comunicación e igualdad en el acceso al saber científico y tecnológico. Así 
mismo, avanza en la apropiación de las TIC, el fomento de la alfabetización 
digital, la promoción de acceso gratuito a redes mundiales que proveen 
contenidos de dominio público y flujos de información electrónica deri-
vada de los desarrollos endógenos, características culturales y contenidos 
científicos; acciones en las que actualmente existen enormes diferencias en-
tre comunidades indígenas y étnicas.

En mirada prospectiva, la Universidad de Manizales proyecta la trans-
formación del currículo tradicional hacia un currículo basado en la re-
flexión e investigación sobre las realidades (experiencias de vida), lo que 
supone una propuesta problematizadora para una época socio-histórica 
donde se define la dimensión ético-política, sociocultural y el motor de 
transformación social. Así mismo, configurar currículos interdisciplinarios 
en los cuales se vincule la comunidad, con la intervención de diversas dis-
ciplinas respecto a objetos de estudio comunes para la integración, comple-
mentariedad e interdisciplinariedad en el tratamiento del contenido. Esto, 
entendiendo que un currículo diseñado desde la perspectiva de desarrollo 
e investigación abre las puertas para una nueva concepción de la profesio-
nalidad de los sujetos que intervienen en él y para buscar un nuevo tipo de 
investigación. Ambas están marcadas por la interconexión entre teorías-
pensamiento del sujeto-acción indisociablemente.

Una nueva concepción de la profesionalidad del docente implica que 
este ya no transcribe las políticas educativas para diseñar el currículo, sino 
que las analiza, crítica y desde su experiencia las reflexiona para plasmar un 
currículo transformador. Un currículo dependiente de políticas estanca a 
los docentes, no los estimula a participar en la elaboración del mismo y no 
les permite desarrollar sus habilidades, relacionándolas con las concepcio-
nes del conocimiento y del aprendizaje.
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3.6. Antecedentes de la evaluación curricular
Varios estudios en el ámbito nacional (García et al., 2018; Fontalvo 

et al., 2017 Osorio y Rodríguez Rodríguez et al., 2017); e internacional 
(Quiñonez, 2020; Ticona, 2016; Mata, 2015; Delgado, 2013), presentan 
diversos fines, conceptos, características, procedimientos y metodologías 
particulares para la evaluación curricular.   Plantean que los fines de la 
evaluación curricular están directamente relacionados con los procesos 
de calidad y la mejora continua, lo que reconocen como aspecto esencial 
para que la educación cumpla con su misión transformadora. Respecto a 
la calidad se considera que la evaluación curricular es un mecanismo im-
portante para la planeación y seguimiento académico, dado que permite 
hacer un comparativo entre los planes de estudio y los resultados (García, 
Piñón y Ramos, 2018; Universidad de Santander, 2015). En otra perspec-
tiva, evaluar el currículo se constituye en un aspecto fundamental para 
reconocer y entender los problemas de contexto y desde allí direccionar 
ajustes y reflexiones curriculares que deriven en actualizaciones micro y 
macro curriculares; para Crespo-Cabuto et al. (2021), esto implica gene-
rar reflexión y creatividad con la finalidad de mejorar la calidad de vida, 
el desarrollo social y económico del contexto en el cual se aplica el proce-
so educativo (p.342) 

Conceptualmente varios autores definen la evaluación curricular como 
la etapa final del proceso del diseño curricular que se realiza en pro de la 
mejora continua y la toma de decisiones institucionales para mantener la 
calidad de la oferta educativa (García, Piñón y Ramos, 2018). Desde una 
perspectiva más amplia se entiende como un proceso emergente, continuo, 
participativo, constante y democrático, que permite mantener la continui-
dad entre el diseño y la administración del currículo (Rodríguez, Reyes y 
Peña, 2009); es decir, que se tiene en cuenta su enfoque y los aspectos filo-
sóficos que lo sustentan en relación con la manera cómo se objetiva en las 
prácticas educativas.  En coherencia, Mata (2015) plantea que la evaluación 
del currículo (diseño y acción) determina la pertinencia de la calidad de la 
formación; la autora considera dos grandes dimensiones en la evaluación 
curricular: la primera, es la correspondencia que existe entre los elementos 
que integran el diseño curricular y, la segunda, evalúan la manera cómo se 
están ejecutando de acuerdo con el plan propuesto (p. 62). 

Los estudios también dan cuenta de las características de la evaluación 
curricular como un proceso integrador de aspectos políticos, administra-
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tivos, financieros y educativos (Crespo-Cabuto et al., 2021), que ejecuta 
de forma permanente, sistemática y continua (Universidad de Santander, 
2015); para lo cual resulta determinante que se desarrolle de manera pla-
nificada y con un seguimiento riguroso (Mata, 2015).  En suma, la inves-
tigación de la evaluación curricular es un proceso investigativo holístico, 
sistemático y participativo que vincula a la comunidad educativa de abajo 
hacia arriba para posibilitar una visión colectiva interdisciplinaria y com-
prometida de todos los actores institucionales. 

En estudios similares en educación superior realizados en Chile (Ti-
cona, 2016), Colombia (Osorio, Pacheco y Rodríguez et al., 2017), Vene-
zuela (Mata, 2015), Puerto Rico (Quiñonez, 2020) y Perú (Delgado, 2013), 
se puede evidenciar que la evaluación curricular incorpora diversas rutas 
metodológicas y procedimientos acorde con los intereses y las perspecti-
vas de la comunidad educativa y de las instituciones. Varias investigaciones 
se mueven entre métodos analíticos (Crespo-Cabuto et al., 2021; Ticona, 
2016; Universidad de Santander, 2015; Rodríguez, Reyes y Peña, 2009) e 
interpretativos (Rodríguez, Reyes y Peña, 2009; Mata, 2015). Esto implica 
organizar sus categorías de análisis y/o las variables que serán medidas; ello 
se observa en las propuestas de análisis de categorías curriculares como la 
coherencia, pertinencia, consistencia y la globalidad; así mismo, la medi-
ción de indicadores como la eficacia, eficiencia, efectividad del proceso y 
los resultados curriculares. 

Algunas investigaciones se ocupan de describir el paso a paso, por 
ejemplo, inicialmente la delimitación para precisar lo que se evalúa en 
lo que se incluye evaluar el contexto interno y externo (García, Piñón 
y Ramos, 2018; Universidad de Santander, 2015; Mata; 2015). En se-
gundo lugar, se tienen que establecer las políticas y normativas que son 
patrones de referencia (Crespo-Cabuto et al., 2021; Osorio, Pacheco y 
Rodríguez et al. 2017). En tercer lugar, se debe diseñar las estrategias y 
técnicas de observación de la manera como serán observadas, procesa-
das y registradas esas manifestaciones (Crespo-Cabuto et al., 2021; Ti-
cona, 2016; Universidad de Santander, 2015; Mata; 2015; Delgado, 2013; 
Rodríguez, Reyes y Peña, 2009); y, por último, se procede a diseñar los 
juicios de valor, las consideraciones y recomendaciones que apunten a 
la mejora continua.
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3.7. Objetivos de la investigación 
Objetivo general

Construir y validar un sistema de evaluación curricular en el contexto 
de la diversidad, flexibilidad, desarrollo humano y mundialización, con el 
fin de realizar un proceso de reflexión, análisis y verificación del estado ac-
tual de los programas curriculares de pregrado y posgrado de las facultades 
de la Universidad de Manizales.

Objetivos específicos

Analizar el currículo desde los referentes de calidad (pertinencia, apli-
cabilidad, coherencia, consistencia, contextualización, flexibilidad y mun-
dialización)

Fundamentar los procesos educativos que se llevan a cabo en la pla-
neación, ejecución, evaluación y adecuación permanente de los programas 
curriculares de la Universidad

Construir estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación 
generales y específicos que determinen la pertinencia de los programas cu-
rriculares de las diferentes facultades de la Universidad de Manizales.

3.8. Metodología de la investigación
La investigación evaluativa se considera para este caso una construc-

ción complementaria de enfoques, métodos, técnicas, medios y procedi-
mientos que transitan entre lo empírico-analítico, histórico-hermenéutico 
y crítico-social, lo cual se ve reflejado en el procedimiento descrito a con-
tinuación: 

Momento de lectura reflexiva y crítica: en esta etapa, a partir de la lec-
tura general y particular de los currículos de los programas, se identifióa la 
consciencia curricular y prácticas curriculares que permitieron determinar 
las características específicas de cada programa.

Momento de construcción conceptual: en esta etapa se realizó cons-
trucción conceptual de la comprensión y el sentido de la estructura, diná-
mica y organización curricular del programa en el contexto de la diversidad 
y flexibilidad.

Momento de identificación Categorial: se hizo la identificación catego-
rial desde los siguientes ámbitos: Universales, establecidos desde organis-
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mos nacionales e internacionales. Institucionales, de acuerdo con las líneas 
y políticas curriculares de la Universidad de Manizales. Programáticas, 
 definidas en el ámbito particular de las disciplinas y la profesión. Y, final-
mente, se identificaron categorías emergentes resultado de la interpreta-
ción. 

Momento de instrumentación participativa: en esta etapa se diseñaron 
los instrumentos generales (institucionales) y particulares (de programa o 
disciplina) con los cuales se abordó la evaluación de cada programa.

Momento de valoración curricular: en el contexto de las prácticas pe-
dagógicas se realiza desde las siguientes estrategias: 

• Autovaloración: evaluación a cargo de los integrantes de los comi-
tés curriculares de cada programa

• Intervaloración: evaluación entre programas afines con los mismos 
criterios de la autovaloración 

• Heterovaloración: evaluación externa del currículum del programa 
a cargo de expertos en el campo curricular y pedagógico 

• Coevaluación: construcción de consensos entre los participantes 
en los diferentes escenarios evaluativos

Momento de construcción de sentido: en el cual se realizarán las inter-
pretaciones, conceptualizaciones y la teorización emergente con base en el 
proceso realizado, las teorías curriculares y las posturas institucionales en 
torno a los asuntos curriculares.

Momento de sistematización de la experiencia: que permitirá deter-
minar una línea de base institucional que servirá para las evaluaciones, 
modificaciones o nuevas construcciones curriculares para los programas 
de la Universidad de Manizales. Este también será un insumo importante 
en materia de registros calificados y de Acreditación de alta calidad de los 
programas académicos y de la institución.

3.9. Resultados esperados
Generación de nuevo conocimiento

1 artículo publicado en revistas indexadas categoría A y un artículo 
publicado en revista indexada categoría A1 o un libro resultado de investi-
gación. 3 artículos publicados en revistas indexadas categoría C o superior
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Fortalecimiento de la comunidad científica: se vincularán al equipo 
de investigación, cuatro estudiantes de Maestría, como contribución a la 
formación de nuevos investigadores. Igualmente, en el interés de fortale-
cer comunidad académica y lograr la consolidación y posicionamiento del 
Grupo de investigación, se apoyará la participación en eventos naciona-
les e internacionales y habrá acompañamiento de un investigador externo 
nacional y uno internacional para la construcción y fortalecimiento de la 
teoría y metodología de la presente investigación.

Apropiación social/pública del conocimiento: Se generarán espacios 
de participación con la comunidad académica donde se recogerán las ex-
periencias relevantes que aportan al proyecto; así mismo, se propiciará la 
socialización del conocimiento resultado de investigación en los colectivos 
académicos. 

• Participación en 2 eventos internacionales 
• Participación en 1 evento nacional

3.10. Impactos esperados a partir del uso de los resultados 
Esta investigación impacta aspectos académicos y docentes de la insti-

tución, pues se hará la reflexión, análisis y verificación el estado actual de 
los programas curriculares de pregrado y posgrado de las facultades de la 
Universidad de Manizales en miras de fortalecer aspectos relacionados con 
la calidad de los currículos de acuerdo con criterios internos y externos. Así 
mismo, entregará orientaciones para la evaluación permanente del currícu-
lo, lo cual redunda en la formación contextualizada de los profesionales, a 
partir de la reflexión sobre el enfoque curricular y su contrastación con las 
condiciones de realidad.

3.11. Cronograma de actividades
La siguiente tabla presenta la relación de actividades realizadas en fun-

ción del tiempo (meses o semanas) de ejecución del proyecto:
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Tabla 1. Relación de actividades realizadas 
en la ejecución del proyecto
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Capítulo 4

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE 
EVALUACIÓN CURRICULAR?

Un sistema de evaluación es un conjunto de procesos, estrategias y he-
rramientas valorativas que conducen a obtener información pertinente y 
necesaria sobre la estructura y la dinámica de un fenómeno, organización, 
comunidad, sociedad o institución. En ese orden de ideas, esta investiga-
ción permitió construir y validar de manera participativa un sistema de 
evaluación en el contexto de la diversidad, la flexibilidad, el desarrollo hu-
mano y la mundialización. En este caso, como se muestra en el siguiente 
esquema, se presenta la herramienta (instrumento) de evaluación de los 
programas curriculares, el cual está conformado por seis (6) componentes 
a saber: categorías a valorar, subcategorías, características particulares, in-
dicadores, valoración por escalamiento y plan de intervención. 

Las categorías a valorar son cuatro (4): formación, disciplinariedad, 
contexto (contextualización) y flexibilidad. Estas categorías son desple-
gadas o desagregadas en subcategorías, las cuales darán cuenta de su es-
tructura y organización conceptual. A cada característica se le aplicarán 
dos (2) indicadores, sobre los que se requiere emitir un juicio valorativo, 
según una escala de 1 a 4. Los dos indicadores son pertinencia y coherencia 
y su valoración es 1 (bajo), 2 (básico), 3 (alto) y 4 (superior). De acuerdo 
con el valor de escalamiento emitido para cada característica en sus dos in-
dicadores, estos deben ser ajustados conforme a un plan de sostenimiento 
y/o un plan de mejoramiento (A) y un plan de mantenimiento (B). Es decir, 
la valoración categorial se concreta con base en las subcategorías y sus ca-
racterísticas particulares sobre las cuales, todo programa curricular, debe 
mantener una dinámica permanente de intervención. 

La categoría formación está constituida por las subcategorías integrali-
dad, ciudadanía e investigación y a cada una de ellas le corresponden carac-
terísticas particulares, así: a la integralidad, las características habilidades 
y destrezas; a la ciudadanía, le corresponde autonomía y participación y 
a la subcategoría investigación, le corresponde cientificidad y producción 
intelectual.
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Esquema 1. Componentes del sistema de evaluación

 
            Fuente: elaboración propia

Con respecto a la categoría disciplinariedad, se constituye con cuatro 
(4) subcategorías: interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, multidisci-
plinariedad y disciplinariedad específica. Para cada subcategoría se formula 
una característica relevante sobre la cual se deben aplicar los dos (2) indi-
cadores: pertinencia y coherencia. De otro lado, cada indicador debe ser 
valorado en estos cuatro (4) niveles de escalamiento: bajo (1), básico (2), 
alto (3) y superior (4). En este orden de ideas, para cada valoración emitida 
se debe trazar un plan de intervención A: plan de sostenimiento y B: plan 
de mejoramiento.

La categoría contexto (contextualización) está constituida por Interna-
cionalización y Glocalidad. La primera, se estructura en las subcategorías 
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estratégicas (mediaciones) curriculares y regulaciones (medidas) en el cam-
po curricular. La segunda categoría, se constituye con intervenciones sobre 
la globalización e intervenciones en torno a lo nacional y lo local. Para cada 
característica se requiere hacer valoraciones en escalamiento sobre los dos 
(2) indicadores mencionados con anterioridad: pertinencia y coherencia. 
Al valorar los indicadores de 1 a 4 (bajo, básico, alto y superior), se deben 
acompañar de un plan de intervención en una de las dos (2) alternativas 
propuestas, a saber: Plan de sostenimiento (A) o Plan de mejoramiento (B).

La categoría flexibilidad, por su parte, está configurada por tres (3) sub-
categorías: factores intrínsecos (endógenos), factores extrínsecos (exóge-
nos) y factores mixtos (endógenos y exógenos). En el caso de lo intrínseco, de 
origen endógeno, se constituye por dos (2) características: reacción curricu-
lar a la obsolescencia profesional y acciones curriculares de transformación 
permanente. La subcategoría correspondiente a los factores extrínsecos, de 
origen exógeno, se constituye por dos (2) características: reacciones curri-
culares a las demandas del contexto y reacción a las demandas del escenario 
disciplinar profesional específico. Finalmente, la subcategoría factores mix-
tos (endógenos y exógenos), está constituida por la correspondencia entre 
la respuesta curricular interna a las exigencias externas. De la misma for-
ma, como se explica con anterioridad, cada característica debe ser valorada 
a través de dos (2) indicadores: pertinencia y coherencia. Para cada uno de 
estos, también se debe emitir una valoración por escalamiento, en el orden 
de lo bajo (1), básico (2), alto (3) y superior (4). Es de anotar que para cada 
valoración se debe definir un plan de intervención en alguna de las siguien-
tes posibilidades: Plan de sostenimiento (A) o Plan de mejoramiento (B).

Más adelante, en las tablas 2 y 3, que muestran los Componentes del 
sistema de Evaluación Curricular y Las categorías formación integral, disci-
plinariedad, contexto y flexibilidad, respectivamente, se describe, de mane-
ra breve, el significado de cada categoría, subcategoría, característica, indi-
cador, escalas e intervenciones. Estas explicaciones orientan sus respuestas, 
lo cual no debe afectar, si es el caso, la comprensión que el lector pueda 
tener de ellas.

A partir de los resultados en la primera fase del proceso investigativo 
realizado en torno a los fundamentos, imaginarios y conceptos que tiene la 
comunidad educativa, especialmente directivos de la Institución y directo-
res de programa, en torno al quehacer curricular y los posibles escenarios 
evaluativos de este, se definieron cuatro (4) grandes categorías a evaluar o 
a valorar. Se trata de las categorías formación, disciplinariedad, contexto y 
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flexibilidad. Con base en lo anterior, la clave está en hacer conversar estas 
categorías entre sí, lo que simultáneamente debe implicar su desagregación 
posterior que permita, a su vez, desde el punto de vista analítico, reconocer 
en cada una de ellas su naturaleza y posibilidad de intervención; ello, nos 
conducirá a la determinación de las subcategorías que la respalden. 

La formación no solo se dirige a asuntos estrictamente cognoscitivos, 
pues además afecta de manera integral la condición humana en su totali-
dad; con tal amplitud nos ponemos a tono con los requerimientos, no solo 
en la perspectiva institucional sino en las necesidades contemporáneas de 
la civilidad y del ser sujetos ciudadanos en pleno ejercicio. De aquí nace el 
centro de gravedad de la “formación integral”, que como relato contempo-
ráneo viene generando unas expectativas importantes en la organización 
del conocimiento como también en la perspectiva de la humanidad. Con 
esto se quiere decir que el conocimiento y la actuación son importantes, 
pero que lo es aún más el ser humano.

Formar es formarse y educar es educarse. La formación nos pertenece 
como seres humanos y humanidad y el camino que elegimos para tal fin 
es la educación, como el camino intencionado a la formación. Podríamos 
pensar que la educación fue la que nos dejó atados a la formación y, por qué 
no decirlo, las ataduras fueron en doble vía; es decir, la formación empezó 
a hacer depender, en gran medida, a la educación y la educación “quedó 
suspendida o colgada” de las necesidades de la formación humana. La gran 
dificultad nació cuando la formación quedó limitada a asuntos concretos o 
específicos sobre los cuales hemos desplegado como institución educativa 
nuestros esfuerzos hacia el conocimiento.

Si lo anterior es cierto, el conocimiento se constituyó de múltiples ma-
neras para generar una intervención efectiva. Esta organización trasegó 
por diferentes caminos hasta ubicarse en sistemas de conocimiento debida-
mente demarcados, unificados y sistematizados, a manera de unidades, las 
cuales hemos denominado disciplinas. Y es que la organización del mundo 
no es equivalente a la organización disciplinar, y nuestros intentos para or-
ganizar y determinar las maneras como el conocimiento se pone en escena, 
nos permiten acercamientos y, a su vez, posibles transformaciones de este. 
Es así como el conocimiento se constituyó en formas particulares de orga-
nización que como disciplinas en sí mismas, generaron la demarcación y 
el establecimiento de parámetros que condujeron a la segmentación o a la 
estructuración temporo-espacial de los saberes. A lo anterior, lo denomi-
naremos disciplinariedad, con lo cual pretendemos mostrar los límites y 
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las fronteras naturales de las especificidades en las organizaciones del co-
nocimiento. De hecho, una disciplina debe permitir mirar en su interior 
como también poder traspasar sus fronteras, para así generar los diálogos 
de interacción, trasgresión o de nuevas constituciones.

Conforme a lo anterior, la disciplinariedad en su concepción hace pen-
sar el mundo, las realidades y sus escenarios particulares de conocimientos 
de una sola manera o de formas restringidas. La disciplina está situada en 
unos límites del pensamiento y atrapada en unos esquemas del conoci-
miento que le generan la particularidad requerida. Así, todas las fuerzas ex-
ternas a ella –que provienen de otras disciplinas o las fuerzas internas que 
le corresponden– generan mecanismos que fragilizan su demarcación y la 
ponen en la esfera de la interdisciplina, transdisciplina y multidisciplina. 

No cabe duda de que el efecto de la organización disciplinar tiene una 
fuerza importante en materia de formación. Las organizaciones curricu-
lares contemporáneas, precisamente, dan cuenta de ello y lo que les co-
rresponde como deber ser termina siendo ajustado a la especificidad de 
cada disciplina y a unos pocos esfuerzos por fragilizar dichas fronteras. Por 
tanto, las organizaciones disciplinares de cualquier orden también están 
sometidas a las exigencias demandantes del mundo, en el cual vivimos y, 
por consiguiente, de la natural correspondencia que debe existir entre la 
formación, la disciplinariedad y el contexto. 

Resulta, entonces, que es el contexto el que en tiempo presente nos lle-
va a pensar y repensar la correspondencia entre el mundo de la vida y la 
formación integral. El contexto es demandante, en lo real o en lo hipoté-
tico, como también en lo mediato y en lo inmediato. Pero en en el asunto 
curricular, el contexto no da tiempo y es así como recibe las demandas de 
la globalización como también de la localidad, en aspectos que configuran 
los fines y los medios de la educación, dado que las generalidades y parti-
cularidades de estos fenómenos exigen estrategias, mecanismos, procesos y 
recursos regulatorios a los cuales hay que responder. No cabe duda de que 
por cuenta y riesgo de la organización curricular que tienen las universi-
dades, dichas exigencias no son respondidas a la velocidad que demanda 
el contexto. Estar en contexto es estar en tiempo presente. Es así como la 
contextualización se convierte en la acción permanente de responder a las 
demandas formativas y a la obsolescencia disciplinar.

Finalmente, para que las categorías formación, disciplinariedad y con-
texto se puedan armonizar, se debe constituir una dinámica de correspon-



72 Universidad de Manizales

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS CURRICULARES

sabilidad entre todas y cada una de ellas. La retórica escapa a los niveles de 
exigencia que el mundo contemporáneo viene presentado y, para ello, es in-
discutible tener a la mano capacidades y disposiciones para enfrentarlo. Lo 
anterior, implica flexibilidad en el pensamiento como también en la acción; 
así es que nace la flexibilidad curricular como la manera de hacerle frente 
a todo aquello que se le demanda y que requiere la organización curricular. 
La flexibilidad es estar al frente del tiempo o de la época en la cual se está 
inscrita la formación. También podríamos decir que la flexibilidad es la dis-
posición efectiva para estar a tono y a tiempo para responderle al contexto, 
a las exigencias formativas y a mantener una conexión permanente con la 
dinámica propia de los escenarios disciplinares de cada profesión.

 Preguntas iniciales

En virtud de lo anterior y atendiendo a la pretensión de este proceso 
valorativo en el plano curricular, surgen algunos interrogantes que podrían 
animar las reflexiones en torno al quehacer curricular. Veamos algunos in-
terrogantes:

• ¿Cómo el currículum aporta a la construcción de mundo?
• ¿Cómo se sitúa el currículum en el marco de las interacciones so-

ciales y de la cultura?
• ¿Responde el currículum a la formación de valores sociales y cultu-

rales para dar sentido al mundo social?
• ¿Aporta el currículum a la educación para la posibilidad del uso del 

pensamiento?
• ¿Cómo se articula el currículum con las nuevas formas de cons-

trucción de subjetividades?
• ¿Contribuye el currículum a la utilidad social del conocimiento?
• ¿El currículum vive en el tiempo presente y constituye vocación 

hacia la construcción de mejores posibilidades de vida?
• ¿Cuáles son los desarrollos logrados en materia de modernidad y 

modernización curricular?
• ¿Qué realidad(es) produce y constituye su programa curricular?
• ¿Cuál es el ciclo de vida de su programa? ¿Cuántos años han sido 

proyectados?
• ¿En qué programa se transformará su actual programa académico 

y curricular?
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• ¿De qué manera su programa curricular se pone por encima de lo 
declarado en la sociedad y en el campo de acción de este?

4.1. Categorías curriculares a intervenir
Uno de los alcances de la investigación llevó a analizar el currículo de 

acuerdo con los referentes de calidad, para lo cual se definieron de manera 
participativa las categorías curriculares como la pertinencia, coherencia, 
contextualización y flexibilidad. 

Conforme a lo planteado y producto de los desarrollos investigativos, 
de los cuales hace parte este instrumento de valoración de los programas 
curriculares de la Universidad de Manizales, las categorías que emergieron 
fueron del acercamiento a los actores en el nivel macro meso, y microcurri-
cular fueron: formación, disciplinariedad, contextualización y flexibilidad. 

 4.1.1. Formación 

El campo del currículum enmarca aquellos conocimientos y saberes 
educativos relacionados con la formación del estudiante en los aspectos 
disciplinares, profesionales, investigativos y axiológicos, es decir, todo lo 
que implica la formación integral; para ello, se requiere el reconocimiento 
del ser humano físico, social, cognitivo y espiritual (SED, 2014). De ahí que 
la conceptualización del currículum cuente con aportes teóricos de cien-
cias de la educación –como la psicología, antropología, pedagogía, didác-
tica, sociología, filosofía, entre otras– que le dan perspectivas específicas y 
permiten reconocer las vertientes teóricas desarrolladas en torno al ámbito 
curricular en una universidad, de acuerdo con las particularidades de la 
filosofía institucional. 

En el mundo, los seres humanos se enfrentan a un conjunto de realida-
des sociales, problemáticas del contexto, retos profesionales y, en el ámbi-
to educativo, a diversas perspectivas teóricas, experiencias educativas, retos 
investigativos. Lo anterior configura el currículo y se articula con la filoso-
fía de la institución (Universidad de Manizales) por lo que se interpretan y 
representan en el currículum. Por lo tanto, en el currículum se definen los 
fundamentos para la formación integral del ser humano en las dimensiones 
disciplinar, profesional, social, investigativa y axiológica como se expresa a 
continuación: 1) las habilidades y destrezas que el estudiante necesita para 
comprender, aprehender, comunicar y apropiar de manera autónoma y crí-
tica el conocimiento propio de la disciplina en relación con los contextos, 2) 
así mismo, los elementos técnicos, prácticos, personales y sociales necesarios 
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para la vida profesional y social, en el mundo del trabajo, en entornos de 
pluralidad, de la diversidad para el ejercicio de la ciudadanía, 3) los escena-
rios, conocimientos y prácticas, para el desarrollo del espíritu científico y 
las habilidades investigativas que le permitan afrontar e intervenir proble-
mas, para la búsqueda de mejores soluciones, con una participación crítica 
y autocrítica en la construcción del conocimiento, 4) y, finalmente, los espa-
cios y acciones para la reflexión y autorreflexión en busca de la formación 
en valores fundamentales para la vida, para reconocerse a sí mismo, rela-
cionarse con los otros, reflexionar sobre su práctica profesional, cuestionar y 
problematizar sus acciones en sociedad, conocer y potenciar su capacidad de 
aprender a aprender y mantener el interés por aprender a lo largo de la vida.

En consecuencia, el campo del currículum tiene en su base diversas 
perspectivas teóricas orientadoras del quehacer y la vida universitaria, que 
es dinámica y se representa en la acción, además organiza los hechos (prác-
ticas educativas, prácticas pedagógicas, planeación, ejecución, evaluación, 
entre otros) y la construcción permanente de los fundamentos educativos 
(enfoques teóricos, gestión del conocimiento, rutas metodológicas), que en 
todos los casos se desarrollan y se emplean en y para la formación del ser 
de manera integral. En ese sentido, la Universidad ha de viabilizar el desa-
rrollo y crecimiento del estudiante desde su propia interioridad para que 
este pueda dar lo mejor de sí mismo y, con ello, logre trascender hacia la 
relación con el Otro y con la sociedad.

De lo anterior, se comprende que la formación integral tiene relación 
con la interioridad, la vida social y cultural; para este caso, la perspectiva 
de formación parte de considerar que formarse es un acto de superación 
personal en la que intervienen factores internos. Gadamer (1998) atribuye 
la formación al ser, es decir, surge como un interés desde sí mismo, desde la 
interioridad; para ello, retoma la idea kantiana de las obligaciones consigo 
mismo y desde esta perspectiva busca respuesta sobre lo que el ser humano 
quiere llegar a ser con el cultivo de sus propios talentos. De ahí, la impor-
tancia de que la formación esté relacionada con aquello que el ser huma-
no valora, con aquello que él quiere llegar a ser para tener una buena vida. 

En ese sentido, la educación, como búsqueda de la buena vida y de la 
felicidad, implica que el ser humano se sienta motivado y satisfecho con 
los actos que realiza, alcance su autoconocimiento para apreciar lo estético, 
poner su voluntad e inteligencia en la conciencia para autogestionarse en 
armonía con el ambiente. Kant (1985) comprende al hombre en su posibili-
dad real; de allí la consideración de los fines de la educación por la humani-
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dad como ideal. Estas posibilidades reales son lo que el ser humano puede 
hacer y ser acorde con sus propias habilidades y talentos y, ante lo cual, 
prima su voluntad. De allí que formarse es formar-se y educar es educar-se 
(Gracía, 2017). 

De acuerdo con lo mencionado, la formación integral parte de la fuerza 
interior del ser; al respecto, Gadamer (1998), dice que la persona logra lle-
gar a lo más elevado de sí mismo cuando asume una postura en la vida para 
hacer uso práctico de las decisiones que toma; esto implica reconocerse y 
reconocer el trayecto de su formación. Así, la formación integral del ser 
humano se entiende como proceso y resultado6 de las múltiples relaciones 
y situaciones que enfrenta la persona con su propio ser, con la sociedad 
y la cultura. Esto es, ser protagonista de su vida, de su realidad como ser 
humano que reconoce y potencia sus habilidades, destrezas, capacidades y 
autonomía y con ellos el ejercicio de la ciudadanía. 

Según lo mencionado, la integralidad del ser no solo vincula aquellos 
aspectos propios de la formación disciplinar y su ejercicio profesional, sino 
que enfatiza también en el desarrollo de habilidades de pensamiento y de 
destrezas, asuntos estrechamente relacionados. Las habilidades de pensa-
miento se comprenden como las diversas funciones cognitivas que poseen 
los seres humanos y pueden inferir de los resultados que tiene el sujeto 
al realizar una tarea (Acosta y Vasco, 2013). Al respecto, estos autores del 
presente trabajo distinguen varias formas de uso del concepto, estas son: 
la habilidad como capacidad referida a las aptitudes cognitivas para hacer 
algo, y el saber implícito para realizar las acciones. 

La habilidad como una aptitud o talento, tiene relación con las con-
diciones biológicas para realizar la tarea, los talentos innatos que se des-
pliegan en la acción y que se demuestran al inicio del aprendizaje, es una 
habilidad genéticamente adquirida. Y la habilidad como destreza (habilidad 
de la acción), se refiere a los desempeños en los que se supera el potencial 
para hacer algo y este potencial se demuestra en el hacerlo bien. De acuerdo 
con lo anterior, especialmente en el desarrollo de las habilidades como des-
trezas, intervienen las bases cognitivas declarativas (saber qué) y las proce-
dimentales (saber cómo). 

Formar al ser de manera integral implica asumir que el hombre es una 
unidad conformada por experiencia y pensamiento que se estructura y se 

6 Para Gadamer, en el proceso de formación el ser se apropia completamente de aquello a través de 
lo cual uno se forma.
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forma en el contexto, la sociedad y la vivencia, además, en el contenido, las 
ideas y las teorías. Esto requiere, en el campo del currículum, una articula-
ción entre contexto y contenido basada en el entendimiento de que el hom-
bre se constituye en el pensamiento y ese pensamiento permite su ubicación 
en la sociedad para el encuentro con el Otro, con lo otro; ello, sin pensar 
solamente en la información y el contenido, sino también en el sujeto y lo 
que lo rodea para la búsqueda de la construcción de sujeto–objeto en so-
ciedad y, con ello, la consecuente cimentación moral, ética, política o social.

En los procesos de formación, potenciar la conciencia social va más 
allá de apropiar las teorías y las prácticas propias de las disciplinas; más 
bien, es demostrar los saberes de esos conocimientos puestos en escena, 
es fomentar el pensamiento crítico y social, preparar para la ciudadanía, la 
investigación, la participación, la emoción, la compasión, la solidaridad y 
la convivencia con los otros; estos son saberes integrados de manera inten-
cionada en la vida y las prácticas educativas; esto es también formar en la 
virtud, en los valores. 

Así mismo, la formación integral incluye el desarrollo de habilidades 
científicas que van desde reconocer el problema, identificar la manera de 
abordarlo, hasta encontrar la mejor forma de comunicar sus resultados; 
implica también la formación, aplicar y cualificar los conocimientos adqui-
ridos en la búsqueda de la comprensión de los objetos, fenómenos y pro-
blemáticas propias de sus realidades y las cuales se encuentran relacionadas 
con su formación disciplinar. Enfrentarse a las situaciones mencionadas 
hace posible el cúmulo, transformación, resignificación de los conocimien-
tos en la medida en que estos son sometidos a la validación, comprobación 
y confrontación a través de la investigación. 

El desarrollo de habilidades científicas, entonces, parte de lograr altos 
niveles de autonomía, potenciar capacidades como el sentido de la percep-
ción, las capacidades comunicativas escrita y verbal, el pensamiento crítico, 
creativo y argumentativo. Así, el sujeto demuestra el saber y asume como 
actitud vital acciones razonables para vivir con otros, trabajar en colectivos, 
interesarse por el contexto y sus problemáticas, relacionarse de mejor ma-
nera con el entorno, participar de manera autónoma e informada y ejercer 
la ciudadanía.

 En síntesis, con el fin de propiciar la formación integral las institu-
ciones crean, adoptan, transforman apuestas teóricas y prácticas educati-
vas representadas en los curriculosen los que se vinculan conocimientos a 
manera de contenidos, se orientan las prácticas y propician experiencias; 
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también se fomentan actitudes para el ejercicio de la ciudadanía y parti-
cipación y se propende por el desarrollo de las habilidades y destrezas que 
constituyen la base del pensamiento y la acción. De ahí que el currículum 
para la formación integral se orienta a la formación y la transformación del 
ser desde la perspectiva de lo humano y de la vida en sociedad. A manera 
de ilustración se puede observar en el siguiente esquema conceptual:

Esquema 2. Componentes dinámicos de la formación

            Fuente: elaboración propia
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 4.1.2. Disciplinariedad 

La disciplinariedad supone la fragmentación del conocimiento, con 
una visión delimitada en algún campo del saber, con criterios teóricos, me-
todológicos y prácticos. En palabras textuales de Gracia (2017): 

Las disciplinas tienen historia y como tales se pueden ana-
lizar desde lo cognoscitivo, cultural, metodológico, epistémi-
co. Históricamente las disciplinas emergen como resultado de 
las actividades del trabajo social especialmente derivada de los 
oficios. Con el desarrollo del pensamiento y sus aplicaciones, 
de las construcciones adheridas a los desarrollos del método 
científico, la tecnología, y en especial de la evolución de los 
planteamientos relacionados con el pensamiento sistémico y 
desarrollo de la teoría general de sistemas, los conocimientos 
se perfeccionaron y especializaron. (p. 2)

En la perspectiva histórica que propone el autor, es posible analizar, con 
respecto a las disciplinas de las ciencias sociales, un proceso epistémico que 
derivó del modelo de la racionalidad experimental reproducido de las cien-
cias naturales. Tal modelo –en aras de garantizar la posibilidad de captar las 
realidades sociales de una manera objetiva, asegurada por la certeza que el 
método científico facilitó para medir y calcular los hechos sociales desde 
una mirada universalista y totalitaria– generó una dinámica no solo epis-
témica sino metodológica y cognoscitiva que convirtió las ciencias sociales 
en depositarias de las ciencias naturales. 

Lo anterior, llevó a este momento histórico denominado positivismo 
basado en la explicación causal de los hechos sociales, permitió que los 
fenómenos sociales sólo fueran propuestos a través de las relaciones causa-
efecto. “Puede decirse que con este planteamiento se reconoce la incapaci-
dad de los marcos teóricos de la racionalidad moderna que hasta épocas 
recientes aparecían abanderando las ciencias sociales –producto de la mo-
dernidad– al momento de explicar la realidad social creciente y compleja” 
(Velásquez, 2009, p. 144). 

En este escenario surgen nuevas miradas que conciben la disciplinarie-
dad como un campo del saber, cuyas estructuras teóricas y metodológicas 
subyacen en la complejidad de la estructura social e histórica que, a su vez, 
es contextual en el devenir histórico y epistemológico. Dicho lo anterior, 
la disciplinariedad, efectivamente empieza como una reflexión sobre el 
quehacer científico, el cual va modificando la forma en cómo se acerca al 
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objeto de estudio, según las necesidades contextuales de la época. Desde la 
modernidad, las dinámicas de comprensión se van problematizando, las 
necesidades sociales demandan un tipo de soluciones nuevas, de las cuales, 
las diferentes disciplinas deberán servir a estas transformaciones de ima-
ginarios y representaciones que respondan, por un lado, a las necesidades 
de la sociedad y, por el otro, a las disciplinas específicas; como lo expresa 
Velásquez (2009):

Es conveniente considerar cada una de estas perspectivas 
de interacción disciplinar que comprometen la validez del 
paradigma de la racionalidad de la Modernidad, pues abre 
grandes y severas fisuras en el mapa cognoscitivo de las cien-
cias positivas. Las nuevas ciencias, sobre todo las sociales, al 
estudiar el sentido de la acción humana en cuanto sentido 
que porta y transmite la intersubjetividad, se aproxima a ese 
plano de la acción que está condicionado por la revelación 
hermenéutica de su significación, ya que el sujeto que la por-
ta y transfiere es un sujeto de conciencia intencional con una 
capacidad de designación, que es la que permite comprender 
los contenidos y sentidos ocultos de la realidad. (p. 146) 

En esta perspectiva, emerge un concepto de disciplina que demarca una 
ruptura metodológica y teórica entre las ciencias naturales y las ciencias 
sociales. De esta manera, el sujeto tiene una conexión que, en palabras de 
Mardones (1991), es de carácter “afectivo-mental”, ya que muestra una re-
lación de identidad entre el sujeto, el objeto y su entorno, generando nuevas 
especialidades y subdisciplinas. 

En ese sentido, la disciplinariedad dentro de su complejidad, suscita 
un entramado estructural que se construye con las experiencias particu-
lares dentro de la heterogeneidad de los contextos culturales y su valor 
pragmático, donde se sustentan, justamente, las apropiaciones que las co-
munidades hacen de estas disciplinas. Por tanto, las disciplinas tienen un 
componente holístico en la vida cotidiana, con un contenido simbólico 
construido desde las investigaciones. Este conocimiento es propio de las 
personas que se encuentran dentro de la ciencia o en áreas disciplinares 
específicas, el cual forma conceptos con su propia lógica; además, existe 
un conocimiento cotidiano, pero ambos conocimientos son imprescindi-
bles para las relaciones con el medio natural y social con el que el indivi-
duo interactúa. Por tanto, la disciplina depende del constructo epistemo-
lógico y del social.



80 Universidad de Manizales

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS CURRICULARES

Dichos constructos centran la atención en patrones culturales y socia-
les, desplazando las funciones económicas y de relaciones de poder. En el 
panorama anterior, se generan unas disciplinas que comprenderán al ser 
humano como un todo conformado por múltiples particularidades; en-
tonces, la disciplinariedad se encuentra en el tejido social y las disciplinas 
deben concebir una postura y una visión cultural, relacionada con la con-
figuración emotiva y la sensibilizada del contenido, ya que el sujeto mani-
pula el contenido y lo apropia a sus propias estructuras cognitivas en donde 
convive con los imaginarios de la alteridad. 

Es así como la comprensión del Otro es el engranaje que muestra unas 
disciplinas inmersas en las configuraciones sociales. Recordemos que la 
ciencia no se puede enajenar del mundo de la vida; esta configuración 
ocurre al interior del acto de conocer; por eso, se presenta una necesidad 
funcional que Bachelard (1948) nombra como las causas de inercia; esto 
corresponde a las contradicciones entre la heterogeneidad de representa-
ciones de la realidad, las disciplinas y la sociedad.

El progreso de la sociedad debe de estar pues entrelazado al progreso 
científico, para generar unas disciplinas reformuladas, adaptativas y que 
reestructuren la realidad, como forma de indagación no sólo sobre la expli-
cación de sus fenómenos, sino también de su comprensión in situ, a partir 
de las interacciones de los sujetos investigadores y los sujetos que sienten, 
viven y definen las realidades estudiadas.

El tema disciplinar (disciplinariedad), actual en el contexto académico, 
suscita un debate propio al interior y al exterior de las ciencias, , puesto 
que algunos planteamientos suponen acercamientos con otros conceptos 
muchas veces en características eufemísticas del término, por lo cual, el 
concepto de disciplinariedad tiende a confundirse o a relacionarse (según 
el contexto) con términos como los de “interdisciplinariedad”, “multidisci-
plinariedad” o “transdisciplinariedad”. 

La interdisciplinariedad, supone interpretar un objeto utilizan-
do métodos diferentes de cada disciplina que se relacionan entre sí, es 
decir, una influencia entre diferentes disciplinas o ciencias, las cuales 
se pueden contradecir y evaluar sus construcciones teóricas, o por el 
contrario, pueden cooperar en sus interpretaciones teóricas y prácticas; 
para Nicolescu (1996), se debe a una “transferencia fecunda de métodos 
de una disciplina a otra que puede desembocar en la creación de nuevas 
disciplinas” (p. 7). 
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En el Sistema de Planificación de la Universidad de Manizales, “La in-
terdisciplinariedad bien comprendida, implica el especial juego entre los 
desarrollos de frontera de los paradigmas disciplinares y los nuevos axio-
mas o postulados que orientan las relaciones interdisciplinarias de regiones 
o campos del conocimiento, algunos de los cuales, demuestran novedades y 
realizaciones especiales” (Universidad de Manizales, 2014, p. 233). Esto im-
plica competencia para lograr la meta de un nuevo conocimiento, a través 
del dominio de la propia disciplina y un cierto abordaje de otras disciplinas 
que hagan posible la interacción real, el diálogo y la colaboración para la 
construcción de marcos generales de conocimiento. 

La transdisciplinariedad, propone una relación más armónica entre 
disciplinas o ciencias aparentemente disímiles; parafraseando a Morín 
(1984), es un esquema cognitivo que permite atravesar las disciplinas o el 
espacio entre dos dimensiones en las que se evidencia un constante flu-
jo de información, como argumenta Nicolescu (1996); es decir, entre los 
objetos de estudio hay ciertas dimensiones, niveles de realidad que exigen 
una actitud diferente entre la práctica teorizada y la teoría practicada sin 
frontera, fundamentadas en objetivos comunes y en la unificación de una 
perspectiva epistemológica y cultural (Posada, 2004) que permite llegar a la 
construcción de sistemas teóricos totales o únicos, al desdibujar los límites 
entre las disciplinas. 

La multidisciplinariedad según el Sistema de Planificación de la Uni-
versidad de Manizales (2014) “permite el acceso a explicaciones coherentes 
y pertinentes” (p. 368), y se “constituye como una asociación de disciplinas 
en virtud de un proyecto o de un objeto común” (p. 368). La Multidiscipli-
nariedad, en palabras de Menéndez (1998) 

Hace referencia a las distintas disciplinas, a la división de 
los campos científicos, al desarrollo y necesidades de las ramas 
del saber, a lo más específico y propio del desarrollo científico 
técnico y a la profundización de los conocimientos. Para abor-
dar cualquier campo determinado de la realidad caben múlti-
ples disciplinas que confluyen en su resolución. La multidisci-
plinariedad da cuenta de las disciplinas, ciencias o ramas del 
conocimiento que tienen que ver y dan razón del saber sobre 
lo concreto de un problema.

A manera de conclusión, la discusión esbozada sobre los conceptos 
apuntados deben ubicarse para darles sentido pragmático dentro de la 
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discusión de los currículos de la Universidad como parte de la dinámica 
educativa, en los cuales se ha realizado una matriz y una radiografía del 
contexto social, político, económico y cultural dentro de la historicidad de 
la misma realidad; a la par de estas realidades contextuales vivenciales que 
las disciplinas han construido, han vinculado las prácticas educativas den-
tro de los márgenes sociales. 

Más allá de esta concepción, el currículum es una construcción social 
tan compleja y estructural como la misma estructura social de la que a 
su vez depende y pretende transformar, por lo cual, sus teorías deben re-
sultar de la confluencia de diferentes disciplinas. Es así que identificando 
los fundamentos, métodos y paradigmas es que se puede superar la con-
cepción funcionalista y mecánica con que tradicionalmente ha cargado el 
concepto “currículum” y, a su vez, adoptar una mirada de resignificación 
que este concepto merece según sus pretensiones epistemológicas. El cu-
rrículum debe ser entonces, un concepto con un enfoque interdisciplinar, 
el cual recibe y a la vez aporta valiosos patrones teóricos de diferentes 
disciplinas.

De esta manera, se puede considerar al currículum desde la perspec-
tiva de disciplinariedad como un corpus teórico constituido por múltiples 
condicionantes, que se relacionan de manera recíproca. En la actualidad el 
currículum debe seguir apostándole a la interdisciplinariedad y a la trans-
disciplinariedad, y esto viene en relación con conceptos como la multicau-
salidad de algunos fenómenos educativos que requieren de diferentes apor-
tes, si bien bajo una dialéctica o bajo una cooperación de disciplinas que 
van en correspondencia; por ende, la confluencia entre poesía y economía, 
o entre política y medio ambiente coadyudará a la formación integral de 
los diferentes agentes educativos. Así se ilustra en el esquema conceptual a 
continuación:
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Esquema 3. Componentes dinámicos de la disciplinariedad

           Fuente: elaboración propia

4.1.3. Contexto

Hoy, el debate educativo está centrado en la problemática alrededor de 
un sujeto que aprende y sobre cómo sus experiencias vitales se constituyen 
en el punto de partida para enseñar. Al parecer, la enseñanza se subscribe 
a un encuentro relacional que posibilita la transformación de las prácticas 
educativas y las condiciones del aprendizaje. En este contexto, es necesario 
considerar las emergencias de nuevas maneras de concebir el currículum 
en tanto se superan fronteras, divisiones y disciplinas para construir sen-
tidos de este como potencial generador de autonomía, identidad e inter-
culturalidad. Esto, implica la formación en la intención con la integralidad 
que le corresponde y la fragmentación propia de la disciplina, que busca a 
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la vez relaciones con otros territorios disciplinares que permitan superar el 
demarcado deductivismo propio del agenciamiento curricular de nuestra 
época. 

Lo anterior, implica considerar el efecto que tiene el contexto y las rea-
lidades en la estructura y dinámica del currículum, por lo tanto, los saberes 
que se generan están anclados y conectados con los contextos en que se ha 
recreado el conocimiento. A este propósito el concepto de contextualiza-
ción de Zabalza (2012), refiere:

La contextualización curricular constituye un proceso a 
través del cual, las propuestas curriculares se ajustan a los pa-
rámetros particulares de los diversos entornos, instituciones y 
colectivos donde se aplicarán; es decir, a la necesidad de que 
la escuela y lo que en ella se trabaja y enseña sea sensible a las 
necesidades de las sociedades; necesidades consideradas en 
el marco del contexto físico, biológico y cultural en el que su 
existencia adquiere sentido. (p. 1)

Entonces, la contextualización conlleva, según Bourdieu (2000), a la 
comprensión práctica del mundo, lo que supone salirse de la lógica de las 
certezas y absolutismos universales; esto es, la contextualización va más allá 
al abordar problemas reales, de relevancia social, para dar paso a compren-
der rituales, formas o modos de vivir, las decisiones, la vida política. En este 
orden de ideas, la concepción de enseñanza y aprendizaje que se suscribe 
en esta propuesta cuestiona, entre otros aspectos: un currículum que encaja 
en un solo molde, la educación enciclopedista con marcado interés por la 
instrucción, la formación de sujetos que respondan a las necesidades del 
mercado, el maestro como diseñador de la enseñanza que ejecuta un curr-
culum definido por un experto; en este sentido, los planes de curso se hacen 
con un mínimo de ajustes. 

A lo dicho, se agrega la perspectiva enciclopedista, la cual ha reducido 
la visión del currículum al mostrarlo desde cuerpos teóricos determinados 
que facultan a los individuos para trabajar bajo estructuras de poder. En 
este sentido, una de las críticas es la falta de congruencia entre estas teorías 
y la voluntad emancipatoria de los sujetos, entre las teorías, el contexto de 
los sujetos, y su propia vida. Al respecto, Díaz y Fanta (2011) consideran 
que: 

La tarea fundamental de la escuela se centralizaba en la 
producción de individuos dotados de las habilidades y com-
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petencias necesarias para expandir la producción de raciona-
lización del mundo a través de acción local, tópica e instru-
mental. Todos los sujetos debían mediante rituales y tiempos 
de escolarización, estar aptos para encarnar el modelo cien-
tificista de aprehensión y reproducción del mundo. Para que 
esto ocurriera, la escuela debió adecuar sus estructuras, sus 
metodologías y su curriculum. Se exigieron planificación, 
técnicas precisas, estrategias eficaces de racionalización de 
los espacios institucionalizados de enseñanza y aprendizaje 
y, además, se enfatizaron determinados contenidos y asigna-
turas, entendidos como esenciales para implementar el pro-
yecto deseado. (p. 21)

Así pues, el mayor reto que asume la contextualización es cambiar la 
dinámica prevaleciente que opera según una teoría determinada y lograr, 
como diría Díaz (2006), “una educación para la vida, comprometida con el 
pleno desarrollo de la persona y con su formación en el sentido pleno” (p. 
16). Entonces, un currículum es contextualizado porque se recrea y genera 
en determinada situación y puede replicarse a situaciones análogas o bien 
diferentes a las originales; esto es un currículum que reconoce ante todo 
un proceso de “enculturación”, mediante el cual los estudiantes se integran 
de manera gradual en una comunidad o cultura de prácticas sociales, que 
interpretan el contexto y, por lo tanto, visibilizan la experiencia y el saber 
práctico. Significa entonces tomar conciencia del aquí y el ahora sobre el 
momento, necesidades y problemáticas de los sujetos y las comunidades. 
Las preguntas que podríamos hacernos al respecto serían las siguientes: 
¿a qué realidad histórica social y cultural se quiere responder educativa-
mente? o ¿cuáles son las urgencias de transformación social?, ¿qué espe-
ra la sociedad de las instituciones educativas? Las respuestas al parecer se 
configuran y tienen su anclaje en el mundo de la vida y de las experiencias 
cotidianas del quehacer educativo, formativo y curricular de la universidad. 

En síntesis, un currículum construido desde la óptica de la contextua-
lización es un currículum exigente con el tiempo presente y con respuestas 
contundentes sobre la contemporaneidad; esto le asigna las siguientes ca-
racterísticas:

a. Busca sentido y significado de los contenidos o problemas perti-
nentes y relevantes para una cultura

b. Promueve la reflexión en la acción
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c. Usa de manera funcional y transferible el conocimiento adquirido
d. Conecta dicho conocimiento con los problemas o situaciones rele-

vantes en el entorno, contexto y realidades
e. Reinventa y recrea en forma permanente y se legitima en función 

de diálogos entre los sujetos, interacciones y representaciones. 

Lo anterior, sugiere que el currículum debe estar ajustado al contexto 
en el que se desarrolla y tiene como puntos de anclaje: el escenario, lugar o 
sitio, los sujetos, la práctica docente y la formación para la diversidad como 
puntos de referencia. La contextualización solo puede ser comprendida en 
su relación con los marcos teóricos que dan sentido a prácticas colectivas. 
Esta se configura a través de acciones, experiencias intencionadas formati-
vas y colectivas que se despliegan en un contexto sociocultural e histórico 
definido. 

Es clave de un currículum contextualizado aportar a las urgencias del 
presente y primordialmente, a la comprensión de los saberes culturales, lo-
cales y populares que develan los marcos sociales y políticos al configuran 
un universo de sentido desde los cuales operan, problematizan, decons-
truyen el currículum existente. Por supuesto, esta idea tiene implicaciones 
sociales relevantes; entre ellas, y tal vez la más importante, es centrar los 
esfuerzos para que los problemas o contenidos disciplinares sean potencial-
mente aplicados en la práctica. En consecuencia, requiere pensarse en un 
currículum sintonizado no sólo con las necesidades vitales de los sujetos, 
sino también con las realidades y circunstancias culturales, sociales, geo-
gráficas, ambientales. La columna vertebral de la contextualización es que 
los contenidos curriculares se vinculen con las realidades de la región y el 
entorno comunitario. 

La contextualización curricular centra su atención en dos tópicos: 
por un lado, la internacionalización, como proceso que permite visibili-
dad, impulso y posicionamiento en los escenarios local, regional, nacio-
nal e internacional de las instituciones educativas, de cara a las urgencias 
del momento. Esta estrategia sirve para contrastar los procesos internos 
en docencia, investigación y proyección social con lo que se configura en 
los currículos. Por otro lado, la glocalidad que plantea nuevas formas de 
ciudadanía; esto es, sujetos que piensan y actúan en lo local y lo global en 
forma simultánea. Así, un currículum contextualizado tiene en cuenta que 
la formación para la(s) ciudadanía(s) implica innovar con prácticas pro-
fesionales que les permita a los estudiantes enfrentarse desde lo local, a la 
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modernidad global e interpretar la diversidad cultural como forma de reco-
nocimiento. El arraigo a lo propio, la identidad y el conocimiento colectivo 
se enlazan para formar sinergias coherentes con lo natural, social y cultural 
de una comunidad. 

Cabe preguntarse, entonces, ¿Cómo aporta el currículum a la cons-
trucción de mundo? Al respecto, podría arriesgarse una respuesta, por el 
momento: sujetos que no sólo analicen, sino que interpreten lo observado, 
escuchado o dicho y cuestionen, tensionen y reflexionen los paradigmas 
vigentes. Se trata, sin duda, de una apuesta por aportar no sólo a la solución 
de problemas sociales, culturales, ambientales y económicos, sino, y pri-
mordialmente, a generar comprensiones desde los cuales poder interpretar 
el mundo. Lo anterior se representa en el siguiente esquema conceptual. 

Esquema 4. Componentes dinámicos del contexto

           Fuente: elaboración propia
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4.1.4. Flexibilidad 

La flexibilidad obedece a la necesidad de modificar la rigidez existente 
en la estructura, funcionalidad y dinámica de la organización del plan de 
estudios y el currículum. Según esto, las formas de enfrentar la flexibili-
zación curricular en las universidades han sido poco efectivas ya que, por 
muchos años, se han intentado desarrollar prácticas curriculares flexibles, 
sin el resultado esperado.

Si bien es cierto que la flexibilidad surge en oposición a la rigidez curri-
cular, también obedece a otras necesidades y exigencias del medio, contex-
to y/o realidades. Estas circunstancias, identificadas como factores exter-
nos al currículum, son los determinantes, en gran medida, de la razón de 
ser de lo que se exige y se requiere en materia de formación. En este orden 
de ideas ¿cuál es la forma efectiva para responder en lo curricular? Lo que 
se espera es atender las exigencias y necesidades claramente identificadas. 
Estas deben ser transformadas en componentes curriculares, que no son 
otra cosa que procesos formativos convertidos en actividades académicas 
(AA) particulares, las cuales, de manera tradicional o en el lenguaje de la 
Tecnología Educativa y del Diseño Instruccional, hemos conocido como 
áreas, asignaturas o materias. 

Las AA propuestas en reacción a lo anterior, se constituyen mediante la 
planeación de los contenidos que serán enfrentados; es decir, para ser ense-
ñados y, por ende, aprendidos. Atender lo anterior, nos pone en la frontera 
de lo real y nos aleja del currículum hipotético, el cual fue constituido des-
de presupuestos imaginarios y que, en algunos casos, se construye desde 
posturas personales y en escenarios académicos experimentados, pero ale-
jados de lo que sucede en el mundo real. 

La flexibilidad curricular también responde a factores endógenos de 
carácter institucional y/o programático. En este caso, el origen de las exi-
gencias y necesidades nacen de la reflexión o de la imposición de los esce-
narios académicos, los que poseen condiciones y dinámicas que están al 
tanto del currículum que se desea intervenir. Es importante expresar que 
dichas transformaciones, si acontecen, son manifestaciones claras y con-
tundentes de flexibilidad; no indica ello, que los resultados de los cambios 
sean lo suficientemente efectivos, para que el esfuerzo valga la pena. Lo 
importante en la flexibilidad que opera en la modificación del currículum, 
es que esta permita atender nuevas condiciones, necesidades reales y, ante 
todo, sea también una clara expresión de la flexibilidad. Stenhuose (2007), 
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afirma que: “para poner a prueba este currículum hipotético resultará fa-
vorecido si puedo contar con la cooperación de mis alumnos: ellos y yo 
juntos necesitamos evaluar las hipótesis. Esto significa negociar con ellos el 
currículum, su evaluación y su posible modificación” (p.106). 

Así, la prescripción no garantiza que las transformaciones resulten lo 
suficientemente efectivas, como ya lo mencionamos.

Es claro que esta situación es una modalidad que implica transforma-
ciones, las cuales, a la luz de otras necesidades de flexibilidad de carácter 
exógeno, puede suceder que la reacción sea de rigidez curricular. En con-
cordancia con las condiciones requeridas en materia de flexibilidad, lo en-
dógeno debe responder a lo exógeno y, a su vez, lo exógeno debe favorecer 
las condiciones de trasformación que orienten las posibilidades de cambio. 
El fin último es lograr una flexibilidad plena y satisfactoria que favorezca a 
los estudiantes, como beneficiarios directos y a los docentes como agentes 
y operadores activos de lo curricular.

El problema central de las prácticas educativas convencionales y domi-
nantes, como es el caso de la tecnología educativa y el diseño instruccional, 
es la amenaza que se cierne desde de las ideas emergentes que procuran 
transformar dichas prácticas formativas. Una de las maneras de intervenir 
la rigidez de lo establecido es la flexibilidad. Esta es una posibilidad im-
portante que aparece en los últimos años. Y es apenas lógica la reacción, 
dadas las condiciones del mundo contemporáneo; además, porque el mo-
delo planteado de manera tradicional, el cual nació, próspero y se agencio a 
partir de otro momento histórico ya agotado y superado. 

De otro lado, si centramos la atención en la flexibilidad exógena nos 
encontraremos con múltiples circunstancias y exigencias en los procesos 
educativos y en los currículos. Si bien es cierto que la estructura curricular 
se constituye a partir de su funcionalidad, entonces las condiciones que 
nacen de las exigencias del medio, el contexto y de las realidades, deberán 
responder de manera efectiva a lo que sucede. Dicha flexibilidad está repre-
sentada en múltiples situaciones en lo curricular, que van desde lo temporal 
y lo espacial hasta las oportunidades necesarias; esto lleva a la conclusión 
de que la flexibilidad exógena puede ser en el orden de lo temporal, proce-
sual y estructural. 

La flexibilidad exógena temporal, específicamente, depende de las de-
mandas en materia de tiempo de los estudiantes, la flexibilidad se debe ver 
reflejada en cambios importantes y significativos en la estructura y dinámi-
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ca curricular. Estas modificaciones, a su vez, se verán expresadas en la es-
tructura y, muy especialmente, en la dinámica del plan de estudios. En este 
orden de ideas, las modificaciones se observarán en procesos educativos 
flexibles, en los que el tiempo sería el impactado. Dicho de otra manera, el 
quehacer docente se flexibiliza en tanto tiene en cuenta y acepta que, en las 
diferencias individuales de sus estudiantes, el tiempo es un factor decisivo 
en el éxito del aprendizaje yen la formación. Es de anotar que en este caso 
hacemos referencia a un tipo particular de formación y es aquella que está 
vinculada, directamente, a los procesos educativos, en los cuales se espera 
obtener resultados importantes en cuanto al aprendizaje, a lo cual denomi-
naremos formación asistida.

La flexibilización exógena espacial se caracteriza por la apertura y las 
diversas alternativas en los ambientes de aprendizaje; esto favorece las po-
sibilidades del docente y de los estudiantes y permite que el aprendizaje sea 
exitoso. Aquí, la espacialidad tiene varios sentidos que son importantes de 
tener en cuenta y que juegan un papel fundamental en las búsquedas en los 
aprendizajes efectivos y en el éxito de la formación asistida. El espacio está 
relacionado con los lugares donde puedan ocurrir los aprendizajes, donde 
se establezcan las relaciones pedagógicas, donde el encuentro con los estu-
diantes sucede y, de manera especial, en aquellos lugares donde las pres-
cripciones y/o los aconteceres curriculares suceden. El aprendizaje efectivo 
es la razón de ser de un currículum efectivo, esto es, pertinente, coherente, 
consistente, útil, oportuno y confiable.

La flexibilidad exógena espacial procura que los ambientes de aprendi-
zaje no solo tengan que ver con los espacios institucionalizados si no con 
el mundo de la vida, en el cual acontecen múltiples sucesos que permiten, 
de una u otra manera que lo aprendido pueda ser demostrado. Claro está 
que las cosas que se aprenden son las que se pueden demostrar. También es 
importante resaltar que, además, este tipo de flexibilidad le debe permitir al 
docente ponerse en situación no tanto de enseñanza si no de aprendizaje y, 
de esta forma, reconocer que como sujeto enseñante también es un sujeto 
de aprendizaje activo y que de una u otra forma, en menor o mayor grado, 
sus estructuras y dinámicas cognitivas se verán afectadas. Esto nos permite 
entender que la flexibilidad curricular no es otra cosa que la flexibilidad 
humana y que los espacios también son tiempos demandantes de modifi-
cabilidad. 

Finalmente, la flexibilidad curricular exógena espacial equivale a aque-
llas interacciones que permiten que los procesos de aprendizaje y la forma-
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ción asistida logren sus propósitos, como también que las condiciones se 
vean favorecidas mediante mejoras sustanciales en la interacción docente-
estudiante, estudiante-docente, docente-docente y estudiante-estudiante. 
No puede ser que por efecto y en respuestas a las exigencias externas, los 
componentes curriculares se modifiquen, pero que las lógicas y dinámicas 
de formación y de enseñanza-aprendizaje se mantengan estáticas como se 
presenta en el siguiente esquema conceptual.

Esquema 5. Componentes dinámicos de la flexibilidad 

          Fuente: elaboración propia
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4.2. Categorías, subcategorías y sus características a evaluar
Las categorías formación integral, disciplinariedad, contexto y flexibi-

lidad se desagregan en subcategorías y, estas a su vez, en sus respectivas 
características. Veamos cada una de ellas en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Las categorías formación integral, 
disciplinariedad, contexto y flexibilidad

CATEGORÍAS
A EVALUAR SUBCATEGORÍAS CARACTERISTICAS

Pr
im

er
a 

Ca
te

go
ría

: F
OR

M
AC

IÓ
N 

IN
TE

GR
AL

INTEGRALIDAD

PENSAMIENTO: la formación integral exige el desarrollo 
del pensamiento (habilidades)

1.1.2. ACTUACIÓN: la formación integral exige 
desempeños que puedan ser demostrados.

CIUDADANÍA

AUTONOMÍA: la formación integral exige de los 
ciudadanos el ejercicio de su autonomía.

1.2.2. PARTICIPACIÓN: la formación integral exige en 
los ciudadanos participación activa e informada

LO MISIONAL

INVESTIGACIÓN: la formación integral atiende los 
procesos misionales relativos al desarrollo habilidades 
investigativas

PROYECCIÓN: la formación integral se enfoca a la 
apropiación de los saberes para el bien social 

Se
gu

nd
a 

ca
te

go
ría

:

DI
SC

IP
LI

NA
RI

ED
AD

2.1. INTER 
DISCIPLINARIEDAD

2.1.1. Efecto de la interacción disciplinar en la 
formación

2.2. 
TRANSDISCIPLINARIEDAD

2.2.1. Influencia de diferentes disciplinas en la 
formación.

2.3. 
MULTIDISCIPLINARIEDAD

2.3.1. Congruencia de diferentes disciplinas en la 
formación.

2.4. DISCIPLINARIEDAD 
ESPECÍFICA 2.4.1. Identidad disciplinar en la formación.

Te
rc

er
a 

Ca
te

go
ría

: C
ON

TE
XT

O

3.1. 
INTERNACIONALIZACIÓN

Implementación de estrategias (Mediaciones) que 
permita procesos efectivos de internacionalización

3.1.2. Aplicación de regulaciones (reglamentaciones) 
que permita los desarrollos en procesos de 
internacionalización

3.2. GLOCALIDAD

Intervenciones (prácticas) dirigidas a la globalización

Oportunidades académicas e investigativas que 
favorecen la participación en lo local o regional

Organización que muestra correspondencia entre lo 
local y global
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CATEGORÍAS
A EVALUAR SUBCATEGORÍAS CARACTERISTICAS

Cu
ar

ta
 C

at
eg

or
ía

:

FL
EX

IB
IL

ID
AD

4.1. INTRÍNSECA
(ENDÓGENA)

Reacción a la obsolescencia disciplinar y/o profesional

Transformación permanente de los saberes

4.2. EXTRÍNSECA
(EXÓGENA)

Reacción curricular a las demandas del contexto

Reacción a las demandas de los escenarios disciplinar 
y/o profesional

4.3. MIXTA
(ENDÓGENA Y EXÓGENA)

4.3.1 Articulación curricular entre las demandas 
internas y externas

4.3.2. Modificación curricular que equilibre las 
demandas externas con las internas

Fuente: elaboración propia

4.3. Estructura de las variables Sistema de Evaluación Curricular
En el proceso de operativo, se logró construir estrategias, procedimien-

tos e instrumentos de evaluación cualitativa y cuantitativa orientados a de-
terminar la pertinencia de los programas curriculares de las facultades de 
la Universidad de Manizales.

4.3.1. Categorías, subcategorías, características, indicadores, 
valoración por escalamiento y plan de intervención

A continuación, se presenta la estructura completa del Sistema de Eva-
luación Curricular el cual permite discriminar de manera analítica como 
cada categoría se desagrega en subcategorías, las subcategorías en caracte-
rísticas, las características en indicadores y, por último, la escala de valora-
ción por escalamiento para cada indicador. Finalmente, se propone un plan 
de intervención que debe permitir observar si se requiere mantenimiento a 
cada característica o modificación en su estado actual.
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B

Primera categoría: FORMACIÓN INTEGRAL
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4.4. Indicadores de valoración curricular
4.4.1. Coherencia

La palabra coherencia viene del latín cohaerentia que significa cohe-
sión o relación armónica entre las partes que configuran un todo. En este 
caso, la coherencia hace mención a la manera como se armonizan las partes 
o estructuras del currículum. Esta relación lógica entre los componentes 
curriculares, debe permitir que las contradicciones que existan tanto en 
la estructura, funcionalidad, organización y dinámica que constituyen un 
sistema, se zanjen hasta constituir una unidad armónica. En nuestro caso, 
hacemos referencia a la coherencia interna, que consiste en la cohesión in-
ter, multi y transdisciplinar que debe generar la armonía necesaria, para 
que la formación integral pretendida en un campo disciplinar o profesión 
específica se pueda lograr.

La coherencia exige actuar en consecuencia entre lo que se promulga, 
lo que se expresa y lo que se actúa; esto indica que nos trasladamos de la 
coherencia interna a la coherencia externa. Y esta última, es la que final-
mente se observa en las actuaciones curriculares que deja la formación en 
nuestros estudiantes. En materia curricular y concretamente en lo relativo a 
la coherencia interna, existe una demanda con respecto a la relación lógica 
entre el modelo educativo y/o pedagógico, que pudiera existir con los plan-
teamientos formulados en la estructura y dinámica curricular. 

La coherencia se refiere a la relación de la organización curricular con 
el Proyecto Educativo Institucional en lo referente a las concepciones de 
hombre, misión, visión, principios y propósitos institucionales y conside-
raciones sobre los fines de la educación. La coherencia está al lado de la 
consistencia, la cual trata de la cualidad propia que posee la organización 
curricular para resistirse a las diferentes fuerzas ideológicas, políticas, dis-
ciplinares y del contexto. La consistencia se caracteriza por la resistencia 
que genera, articulada a la coherencia para constituirse en una organiza-
ción curricular sólida. Algunas características importantes acompañan la 
consistencia que le generan estabilidad, coherencia y solidez.

La coherencia, en síntesis, es la articulación de los componentes cu-
rriculares que permiten una relación apropiada de estructura, dinámica y 
organización, lo cual impide que el todo no se desvirtúe en torno a una o 
varias de sus partes, de manera que las relaciones a su interior sean consti-
tutivas como conjunto, sistema o unidad. 
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4.4.2. Pertinencia

La aplicabilidad está en relación directa con la pertinencia en los pro-
cesos formativos y su relación con la estructura y dinámica curricular. Per-
tinencia viene del latín pertinentia que significa por completo y sostenible. 
En cortas palabras, es aquello que viene a propósito. En el campo educativo, 
la palabra pertinencia se asocia a varios asuntos que determinan la calidad 
de la educación, asumiendo que este no es el único atributo exigido en este 
caso. Si vamos directamente a un campo disciplinar específico, se pueden 
observar múltiples características que dan cuenta de la pertinencia, tales 
como: 

• Vínculo de la formación con la realidad (es) social (es) y todo aque-
llo que le demanda el contexto

• Dar cuenta de lo necesario de enseñar y qué se necesita enseñar y 
aprender

• Lo que se aprende fue lo enseñado y que lo que se aprende se aplica

• Que lo que se enseña se aprende, que lo que se aprende se aplica y 
que lo que se aplica es lo que se necesita en materia de formación

• Espacio temporalidad, dado que tiene que ver con el espacio o te-
rritorio y diferentes lugares donde se ubican las necesidades forma-
tivas y el tiempo-duración de lo que se requiere enseñar

• Considerar con la armonización que debe existir entre la validez y 
la confiabilidad de lo enseñado, lo aprendido y lo aplicado.

Así pues, la pertinencia institucional, en correspondencia con la or-
ganización curricular, nos permite entender que lo diseñado y planeado 
se constituye en relación dialéctica entre la teoría pedagógica y curricular 
con los planes, programas y proyectos que se deben ver reflejados en ac-
ciones y prácticas. La pertinencia se ve reflejada con claridad en el con-
texto de la flexibilidad curricular, puesto que la formación se hace perti-
nente y aplicable cuando se modifica conforme a las demandas. También 
se puede observar que la formación se va modificando, en la medida en 
que se presentan las demandas y exigencias del contexto y de los desarro-
llos disciplinares.

En síntesis, conforme a lo aprendido se debe modificar lo enseñado 
o se debe determinar lo necesario por enseñar. Es decir, la pertinencia 
nos muestra la conexión entre lo que se enseña y se aprende, que esto 
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se modifica con facilidad y que esta es la dinámica que hace que exista 
pertinencia en clara correspondencia con una organización curricular 
flexible.

La aplicabilidad está al lado de la pertinencia. La aplicabilidad, como 
indicador de evaluación curricular, se constituye como una cualidad de 
aquello que es aplicable. La aplicabilidad en el ámbito formativo nos per-
mite poner en práctica un conocimiento en particular, tomar medidas o ge-
nerar principios, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento de 
alguien o de algo. Es el grado en el cual un dato adquirido puede aplicarse 
a otro escenario o situación diferente en la cual se generó. Es la extrapola-
ción de aquellas cosas universales propias de la experimentación, empiria 
y demostración.

Aplicabilidad proviene del latín applicabilis, que quiere decir cualidad 
de lo aplicable. Se trata de adjudicar, designar o consignar con fines espe-
cíficos de generar efectos o de afectar una estructura, dinámica u organi-
zación curricular útil. La aplicabilidad, en materia curricular que es todo 
aquello a lo que hay que ponerle cuidado y dedicación con el propósito de 
generar la ejecución, demostración y actuación de lo enseñado.

En el campo curricular, y en el contexto de la valoración de una orga-
nización curricular específica, el curículum tiene pretensiones naturales de 
aplicabilidad. En este orden de ideas deben suceder varias situaciones que 
den cuenta de ello:

• Que lo flexibilizado se pueda aplicar. Esto nos dice que el conoci-
miento debe ser aplicado, que lo aprendido igualmente o que lo 
aprehendido da cuenta de ello y que el conocimiento se aplica en la 
medida que se trasforma en saber

• Que la flexibilidad requerida se obtiene de las demandas de aplica-
bilidad, con miras a trascender la teorización y lo hipotético propio 
de las prescripciones curriculares

• Que el conocimiento aplicado y/o aprendido se pone en práctica, 
se adapta y se hace significativo.

La Aplicabilidad consiste, pues, en la utilidad que se logra de la forma-
ción puesta en práctica y hace posible la actuación en lo disciplinar, social, 
personal. En lo relacionado con la formación el currículum es aplicable y 
pertinente cuando los saberes son útiles y se despliegan para atender a las 
necesidades en el campo social y profesional. 
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• Considera escenarios y prácticas para potenciar habilidades innatas 
hacia desempeños más altos, fomentar el, saber qué y cómo hacerlo

• Desarrolla las habilidades científicas

• Fomenta la sensibilidad sobre las problemáticas y realidades con-
textuales

• Forma en la práctica de la democracia y la participación en su con-
dición de ciudadanía.

4.5. ¿Cómo se responde el instrumento matriz de valoración?
Este instrumento es una herramienta de evaluación dirigida exclu-

sivamente a directores y a los Comités de Currículo de programas Aca-
démicos Universitarios, en este caso, de la Universidad de Manizales. Se 
diligenció de manera horizontal a través de la conexión categoría, subca-
tegorías, características e indicadores. Como se puede observar se utili-
zaron dos (2) indicadores para todas las características: pertinencia, co-
herencia. 

A cada uno de los indicadores de cada característica se le otorgó un 
valor de uno (1) a cuatro (4), donde uno (1) corresponde a una valo-
ración de bajo, dos (2) básica, tres (3) alto y cuatro (4) superior. Estas 
valoraciones expresan el estado actual de la característica perteneciente 
a la subcategoría y las cuales, a la vez, configuran una de las cuatro (4) 
categorías. La valoración que se asignó da cuenta del alcance del indi-
cador aplicado. 

Una vez valorado cada indicador, de acuerdo con el escalamiento, se 
procede a determinar un plan de intervención que bien puede ser para 
el nivel bajo (1) el literal C que corresponde a un plan de acción; en el 
caso de las valoraciones básico (2) y alto (3) deberá existir correspon-
dencia con el literal B, que indique la necesidad de un Plan de mejora-
miento. Finalmente, si la calificación fue cuatro (4) en el escalamiento, 
entonces el literal será A, lo cual expresa la necesidad de un Plan de 
Sostenimiento.
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Esquema 6. Ruta para el diligenciamiento de los 
planes de mantenimiento o mejoramiento

           Fuente: elaboración propia
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4.5.1. Instrumento de valoración: 
categoría formación (primera parte)

Los interrogantes que aparecen a continuación corresponden a la ca-
tegoría formación integral y se responde su valoración señalando con una 
equis (X): 1 corresponde a bajo, 2 a básico, 3 a alto y 4 a superior. Luego, se 
valora el plan de intervención colocando una equis (X) para cada interro-
gante en A si la valoración por escalamiento fue de 1 o 2 y B si fue de 3 o 4. 
En este orden de ideas, A corresponde al plan de mejoramiento y B al plan 
de sostenimiento.

Tabla 4. Cuestionamientos para cada categoría formación

ITEM A VALORAR Y RESPONDER
VALORACIÓN POR NIVEL 

DE ESCALAMIENTO
PLAN DE 

INTERVENCIÓN

1 2 3 4 A B

¿Las actividades curriculares relativas al desarrollo del 
pensamiento en su programa académico, en qué nivel 
son coherentes con la formación integral deseada?

¿En qué nivel las actividades curriculares 
desarrolladas en su programa son aplicables al 
desarrollo del pensamiento con miras a obtener la 
formación integral esperada?

¿Las actividades curriculares desarrolladas en su 
programa académico, en qué nivel son coherentes 
con la actuación (desempeño) esperado en sus 
futuros egresados?

¿Las actividades curriculares desarrolladas en 
su programa, en qué nivel son aplicables a la 
actuación (desempeño) de los futuros egresados?

¿Cuál es el nivel de coherencia que existe entre las 
acciones curriculares desarrolladas en su programa 
y el desarrollo de la autonomía ciudadana en sus 
futuros egresados?

¿Las acciones curriculares desarrolladas en su 
programa, en qué nivel procuran la aplicabilidad de 
la autonomía ciudadana en sus futuros egresados?

¿Las actividades curriculares desarrolladas en su 
programa académico, en qué nivel son coherentes 
con la participación activa de sus estudiantes como 
futuros ciudadanos?

¿Las acciones curriculares desarrolladas en su 
programa académico, en qué nivel son aplicables 
a la participación activa de sus estudiantes como 
ciudadanos?



102 Universidad de Manizales

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS CURRICULARES

ITEM A VALORAR Y RESPONDER
VALORACIÓN POR NIVEL 

DE ESCALAMIENTO
PLAN DE 

INTERVENCIÓN

1 2 3 4 A B

¿En qué nivel las actividades académicas 
curriculares en su programa procuran la formación 
investigativa de sus estudiantes?

¿En qué nivel las actividades académicas de su 
programa curricular son aplicables a la formación 
investigativa de sus futuros egresados?

¿En qué nivel existe coherencia en las actividades 
curriculares de su programa académico con la 
formación en proyección social de sus futuros 
egresados?

Las actividades académicas curriculares en su 
programa, ¿en qué nivel son aplicables en la 
formación de sus estudiantes en la proyección 
social esperada?

Fuente: elaboración propia

Puesta en común. A continuación, se exponen los comentarios, obser-
vaciones y acuerdos en cuanto a la intervención curricular, conducentes a: 
mantenimiento (A) y/o mejoramiento (B) para esta categoría de valoración.

4.5.2. Instrumento de valoración: 
categoría disciplinariedad (segunda parte)

Los interrogantes que aparecen a continuación corresponden a la cate-
goría disciplinariedad y se responde su valoración señalando con una equis 
(X): 1 corresponde a bajo, 2 a básico, 3 a alto y 4 a superior. Luego, se valora 
el plan de intervención colocando una equis (X) para cada interrogante en 
A si la valoración por escalamiento fue de 1 o 2 y B si fue de 3 o 4. Donde A 
corresponde al plan de mejoramiento y B al plan de sostenimiento.

4.5.3. Instrumento de valoración: 
categoría contexto (tercera parte)

Los interrogantes que aparecen a continuación corresponden a la ca-
tegoría contexto y se responde su valoración señalando con una equis (X): 
1 corresponde a bajo, 2 a básico, 3 a alto y 4 a superior. Luego, se valora el 
plan de intervención colocando una equis (X) para cada interrogante en A 
si la valoración por escalamiento fue de 1 o 2 y B si fue de 3 o 4. A corres-
ponde al plan de mejoramiento y B al plan de sostenimiento.
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Tabla 5. Cuestionamientos para cada categoría disciplinariedad

INTERROGANTES A RESPONDER
VALORACIÓN POR NIVEL 

DE ESCALAMIENTO
PLAN DE 

INTERVENCIÓN

1 2 3 4 A B

¿En qué nivel su programa curricular presenta 
coherencia en la interacción entre las diferentes 
disciplinas que intervienen en su organización?

¿En qué nivel su programa curricular presenta 
aplicabilidad en los aportes de las diferentes 
disciplinas que intervienen en su organización?

¿En qué nivel en su programa curricular se 
percibe coherencia en la influencia que tienen 
las diferentes disciplinas en la formación de los 
diferentes egresados?

¿En qué nivel en su programa curricular se 
percibe aplicabilidad en la influencia que tienen 
las diferentes disciplinas en la formación de los 
egresados?

En las actividades académicas curriculares que 
se desarrollan en su programa, ¿en qué nivel se 
observa coherencia entre las diferentes disciplinas 
que aportan a la formación de los futuros 
egresados?

¿En qué nivel existe aplicabilidad en los diferentes 
aportes que brindan las disciplinas que conforman 
su organización curricular?

¿En qué nivel se observa coherencia en la 
organización curricular de su programa académico, 
con respecto a la formación disciplinar específica, 
que se procura para sus futuros egresados?

8. ¿En qué nivel se observa aplicabilidad en la 
organización curricular de su programa académico, 
con respecto a la formación disciplinar específica, 
que se procura para sus futuros egresados?

Fuente: elaboración propia
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Tabla 6. Cuestionamientos para cada categoría contexto

INTERROGANTES A RESPONDER
VALORACIÓN POR NIVEL 

DE ESCALAMIENTO
PLAN DE 

INTERVENCIÓN

1 2 3 4 A B

Las actividades académicas curriculares que 
se realizan en su programa, ¿en qué nivel son 
coherentes con los procesos de internacionalización 
requeridos por la profesión?

Las actividades académicas curriculares que 
se realizan en su programa, e¿n qué nivel son 
aplicables a las demandas del contexto?

¿En qué nivel se observa en las actividades 
académicas de su programa curricular, coherencia 
en las regulaciones que permiten los procesos de 
internacionalización de la profesión?

¿En qué nivel se observa en las actividades 
académicas de su programa curricular, aplicabilidad 
en las regulaciones que permiten los procesos de 
internacionalización de la profesión?

¿En qué nivel se observa en las acciones 
curriculares de su programa académico, coherencia 
en las intervenciones que procuran la globalización 
de la profesión?

¿En qué nivel se observa en las acciones curriculares 
de su programa académico, aplicabilidad en las 
intervenciones que procuran la globalización de la 
profesión?

¿En qué nivel existe participación activa de los 
estudiantes de su programa, en actividades 
académicas que procuran la coherencia entre lo 
que demanda la globalización y su efecto en el 
entorno cercano?

¿En qué nivel existe participación activa de los 
estudiantes de su programa, en actividades 
académicas que procuran la aplicabilidad entre 
lo que demanda la globalización y su efecto en el 
entorno cercano?

¿En qué nivel en su programa académico curricular 
se observa coherencia entre lo que demandan la 
globalización y su efecto en el entorno cercano?

¿En qué nivel en su programa académico curricular 
se observa aplicabilidad entre lo que demanda la 
globalización y su efecto en el entorno cercano?

Fuente: elaboración propia



Universidad de Manizales                                                                                              105

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS CURRICULARES

4.5.4. Instrumento de valoración: 
categoría flexibilidad (cuarta parte)

Los interrogantes que aparecen a continuación corresponden a la cate-
goría flexibilidad y se responde su valoración señalando con una equis (X): 
1 corresponde a bajo, 2 a básico, 3 a alto y 4 a superior. Luego, se valora el 
plan de intervención colocando una equis (X) para cada interrogante en A 
si la valoración por escalamiento fue de 1 o 2 y B si fue de 3 o 4. A corres-
ponde al plan de mejoramiento y B al plan de sostenimiento.

Tabla 7. Cuestionamientos para cada categoría flexibilidad

INTERROGANTES A RESPONDER
VALORACIÓN POR NIVEL 

DE ESCALAMIENTO
PLAN DE 

INTERVENCIÓN

1 2 3 4 A B

¿En su programa académico curricular, en qué 
nivel existe coherencia en las reacciones a la 
obsolescencia disciplinar demandada?

¿En qué nivel su programa académico curricular, 
existe aplicabilidad en las reacciones a la 
obsolescencia disciplinar demandada?

¿En qué nivel en su programa académico curricular, 
se observa coherencia en las trasformaciones con 
respecto a los diferentes saberes propios de la 
profesión? 

¿En qué nivel en su programa académico curricular, 
se observa aplicabilidad en las trasformaciones con 
respecto a los diferentes saberes propios de la 
profesión? 

¿En qué nivel las demandas del contexto son 
atendidas de manera coherente a través de las 
trasformaciones curriculares en su programa 
académico? 

¿En qué nivel las demandas del contexto son 
aplicables a través de las trasformaciones 
curriculares en su programa académico?

¿En qué nivel las demandas de la profesión se 
hacen de manera coherente a través de las 
trasformaciones curriculares en su programa 
académico?

¿En qué nivel las demandas de la profesión 
son aplicables a través de las trasformaciones 
curriculares en su programa académico?



106 Universidad de Manizales

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS CURRICULARES

INTERROGANTES A RESPONDER
VALORACIÓN POR NIVEL 

DE ESCALAMIENTO
PLAN DE 

INTERVENCIÓN

1 2 3 4 A B

¿En qué nivel existe coherencia en la articulación 
entre las demandas del contexto y las demandas 
internas en el programa académico curricular de 
su profesión?

¿En qué nivel existe aplicabilidad en la articulación 
entre las demandas del contexto y las demandas 
internas en el programa académico curricular de 
su profesión?

¿En qué nivel las modificaciones curriculares 
que equilibran las demandas externas con las 
demandas internas de su programa curricular son 
coherentes?

¿En qué nivel las modificaciones curriculares 
que equilibran las demandas externas con las 
demandas internas de su programa curricular son 
aplicables?

Fuente: elaboración propia

4.6. Plan de intervención
 4.6.1. ¿Qué hacer con las valoraciones? 

Un plan de intervención es el planteamiento que describe de mane-
ra precisa y oportuna el camino a seguir en la planificación y planeación 
para atender una situación, fenómeno, problema o necesidad. Dicho plan 
puede ser genérico o específico, lo cual permitirá componer un enfoque o 
perspectiva que bien puede ser la sostenibilidad, transformación, o mejora; 
esto, a su vez, permite trazar el camino a seguir. El proceso de intervención 
que se quiere constituir para el programa curricular que se dirige, permitirá 
trazar un norte o camino a seguir conducente a plantear la trasformación 
permanente y actualizada en lo curricular.

Existe suficiente claridad sobre la diferencia entre currículum y plan de 
estudios, pero se sigue presentando la tendencia a confundirlos cuando de 
un proceso de intervención se trata. Y es que toda valoración curricular im-
plica automáticamente un plan de trabajo o intervención el cual, a su vez, 
significa hacerle mantenimiento y mejoramiento continuo. Como resulta-
do de ello, se construirán los mecanismos tendientes a mantener una diná-
mica de permanente actualidad, que atienda la obsolescencia permanente 
a la que mantiene sometida la formación y las profesiones en nuestro país.
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El plan de intervención presenta dos (2) posibilidades de trabajo 
conforme a la valoración que se indique en cada uno de los ítems que 
se respondieron. Como primera medida, si la respuesta se ubica en la 
valoración bajo (1) o básico (2), dicho plan será de trasformación y/o 
mejora, ante lo cual las acciones serán puntuales y concretas. Lo anterior, 
indica que se formularán acciones contundentes que permitan, a futuro 
inmediato, mostrar qué se hará al respecto de las deficiencias o dificultad 
encontrada en materia curricular. Si la valoración es alta (3) o superior 
(4), el plan de intervención se ubica en el plano de sostenibilidad, lo cual 
demandará acciones en lo relacionado a la mejora continua o de perma-
nencia en el nivel alto de calidad y, ante todo, en preservar las dinámicas 
curriculares efectivas. No se pueden perder de vista la mejora continua 
en materia curricular, la cual está determinada por la actualidad y las 
respuestas al respecto, en lo relativo a los cambios que suceden en las 
realidades, el contexto y las profesiones. 
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Capítulo 5

FASE CUANTITATIVA DE 
LA EVALUACIÓN

En el proceso práctico se logró construir estrategias, procedimientos e 
instrumentos de evaluación cualitativa que se presenta en el presente ca-
pítulo y cuantitativa que se presenta en el capítulo siguiente; orientados a 
determinar la pertinencia de los programas curriculares de las facultades 
de la Universidad de Manizales.

Este capítulo expone los resultados cuantitativos de la primera fase de la 
evaluación curricular de todos los programas7; los datos, gráficos y cuadros se 
obtuvieron de cruces entre las cuatro (4) categorías curriculares que confor-
man el Sistema: Formación Integral, Disciplinariedad, Contexto y Flexibili-
dad; con los indicadores pertinencia y coherencia. En ese sentido, se mues-
tran los resultados por categorías, por subcategorías y, finalmente, se listan 
las características con las respectivas valoraciones para dichos indicadores. 

5.1. Identificación de los programas y las facultades
Durante la fase de registro de la evaluación cuantitativa se vincularon 

las cinco (5) facultades de la Universidad de Manizales y de las cuales se 
evaluaron todos los programas, tal como se presenta en las siguientes tablas.

Tabla 8. Relación de facultades que participaron 
en la evaluación curricular

Facultades Decanos(as)
Ciencias Contables, Económicas y Administrativas Duván Emilio Ramírez Ospina
Ciencias Jurídicas María Teresa Carreño
Ciencias de la Salud
Ciencias e Ingenierías Néstor Jaime Castaño
Ciencias Sociales y Humanas Gonzalo Tamayo Giraldo

Fuente: elaboración propia

7 La fecha de corte de registro de la valoración cuantitativa por parte de los directores de línea y/o 
colectivos de docentes fue julio 27 de 2018
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Tabla 9. Lista de programas con la evaluación cuantitativa
Facultad/metodología Presencial Virtual Distancia
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas    
Doctorado 1   
Maestría 2 3  
Especialización 2   
Pregrado 3 4  
Tecnológico 2   
Técnico 2   
Facultad de Ciencias de la Salud    
Especialización 1   
Pregrado 1   
Facultad de Ciencias e Ingeniería    
Maestría 2   
Especialización 3   
Pregrado 1   
Tecnológico  1  
Técnico  1  
Facultad de Ciencias Jurídicas    
Maestría 1   
Especialización 3   
Pregrado 1   
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas    
Postdoctorado 1   
Doctorado 2   
Maestría 3  1
Especialización 4   
Pregrado 3   
Total programas 38 9 1

Fuente: elaboración propia con Información de la investigación. Fase cuantitativa
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5.2. Resultados
5.2.1. Valoración general de las cuatro categorías 
curriculares en todos los programas

El siguiente gráfico presenta los niveles de valoración (1. Bajo, 2. Básico, 
3. Alto, 4. Superior) asignados a las cuatro categorías. El número de criterios 
que se valoraron en cada programa equivalen a 42 y se distribuyeron así: 

• Formación 12 criterios de valoración
• Disciplinariedad 8 criterios de valoración 
• Contexto 10 criterios de valoración 
• Flexibilidad 12 criterios de valoración. 

En el gráfico siguiente se relaciona el número criterios valorados y el 
respectivo valor para cada categoría.

Gráfico 1. Consolidado de todos los programas.
Valoración del indicador coherencia en las cuatro categorías

Fuente: elaboración propia con Información de la investigación. Fase cuantitativa



112 Universidad de Manizales

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS CURRICULARES

5.2.2. Valoración de la pertinencia y coherencia 
en las cuatro categorías curriculares 

Los gráficos 2, 3 representan la valoración de los indicadores cohe-
rencia y pertinencia en las categorías Formación, Disciplinariedad, Con-
texto y Flexibilidad. En la tabla adjunta a cada gráfico se relacionan el 
número de criterios que fueron valorados como 1. bajo, 2. básico, 3. alto 
y 4. Superior.

Gráfico 2. Consolidado de todos los programas.
Valoración del indicador pertinencia en las cuatro categorías

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa

5.2.3. Valoración de los programas por niveles de formación 

En este apartado se presentan los resultados de la evaluación de las 4 
categorías agrupados por los niveles de formación así:

• Posdoctorado
• Doctorado
• Maestría
• Especialización
• Pregrado
• Tecnológico
• Técnico.
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La siguiente gráfica muestra la distribución de los porcentajes de los 
niveles de formación de los programas en la Universidad de Manizales: 

Gráfico 3. Representación de los programas 
curriculares en los niveles de formación

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa

A continuación, se desagregan los resultados consolidados para cada 
nivel de formación con sus respectivas valoraciones por categorías y por 
indicadores. 
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5.2.3.1. Curso posdoctorado

Identificación del programa: 

Tabla 10. Relación de programas de formación posdoctoral
Facultad Programas Metodología Director(a)

Ciencias Sociales 
y Humanas

Programa de investigación Posdoctoral en 
Ciencias Sociales Niñez y Juventud Presencial

Sara Victoria 
Alvarado Salgado

Gráfico 4. Programa de Posdoctorado.
Consolidado de valoración de las 4 categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa



Universidad de Manizales                                                                                              115

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS CURRICULARES

Gráfico 5. Programas de formación Posdoctoral.
Valoración de la pertinencia en las cuatro categorías curriculares

 
Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa

Gráfico 6. Programas de formación Posdoctoral.
Valoración de la coherencia en las cuatro categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa
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5.2.3.2. Programas de Doctorado

Identificación de los programas de doctorado: 

Tabla 11. Relación de programas de formación doctoral
Facultad Programas Metodología Director(a)

Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas

Doctorado en Desarrollo 
Sostenible Presencial Ciro Alfonso 

Serna Mendoza

Ciencias Sociales y Humanas Doctorado en Formación y 
Diversidad Presencial Diego Villada 

Osorio

Ciencias Sociales y Humanas Doctorado en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud Presencial Sara Victoria 

Alvarado Salgado

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa

Gráfico 7. Programa de Doctorado.
Consolidado de valoración de las 4 categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa
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Gráfico 8. Programas de Doctorado.
Valoración de la pertinencia en las cuatro categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa

Gráfico 9. Programas de Doctorado.
Valoración de la coherencia en las cuatro categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa
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5.2.3.3. Programas de Maestría

Identificación de los programas de Maestría: 

Tabla 12. Relación de programas de formación de maestría
Facultad Programas Metodología Director(a)

Ciencias Contables, Económicas 
y Administrativas Maestría en Tributación Presencial Jairo Serna 

Restrepo
Ciencias Contables, Económicas 
y Administrativas Maestría en Mercadeo Virtual José Fernando 

Barahona
Ciencias Contables, Económicas 
y Administrativas Maestría en Economía Presencial Irma Soto Vallejo

Ciencias Contables, Económicas 
y Administrativas

Maestría en Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente Presencial Irma Soto Vallejo

Ciencias Contables, Económicas 
y Administrativas

Maestría en Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente Virtual Irma Soto Vallejo

Ciencias Jurídicas Maestría En Derecho Presencial Nathalia 
Hernández Gómez 

Ciencias Sociales y Humanas Maestría en Educación desde la 
Diversidad Distancia Claudia Patricia 

Jiménez Guzmán

Ciencias Sociales y Humanas Maestría en Desarrollo Infantil Presencial Liliana González 
Benítez

Ciencias Sociales y Humanas Maestría en Gerencia del 
Talento Humano Presencial Jairo Zuluaga Soto

Ciencias Sociales y Humanas Maestría en Educación y 
Desarrollo Humano Presencial Ligia López 

Moreno

Ciencias e Ingeniería Maestría en Bioinformática y 
Biología Computacional Presencial  

Ciencias e Ingeniería Maestría en Sistemas de 
Información Geográfica Presencial José Fernando 

Mejía

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa 
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Gráfico 10. Programa de Maestría.
Consolidado de valoración de las 4 categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa

Gráfico 11. Programas de Maestría.
Valoración de la pertinencia en las cuatro categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa
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Gráfico 12. Programas de Maestría.
Valoración de la coherencia en las cuatro categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa

5.2.3.4. Programas de Especialización

Identificación de los programas de Especialización: 

Tabla 13. Relación de programas de formación de especialización
Facultad Programas Metodología Director(a)

Ciencias Contables, 
Económicas y 
Administrativas

Especialización en Gerencia de 
Mercadeo y Ventas Presencial José Fernando Barahona

Ciencias Contables, 
Económicas y 
Administrativas

Especialización en Gestión de 
Estándares Internacionales de 
Información Financiera

Presencial Jairo Serna Restrepo

Ciencias e ingeniería Especialización en Telecomunicaciones Presencial Julio César Gómez 
Castaño

Ciencias Jurídicas Especialización en Sistema Procesal 
Penal Presencial Jorge E. Missas G

Ciencias Jurídicas Especialización en Seguridad Social Presencial Wilson A. Nieto Ríos 
Ciencias Sociales y 
Humanas Especialización en Neuropsicopedagogía Presencial Liliana González Benítez

Ciencias Sociales y 
Humanas

Especialización en Gerencia de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo Presencial Gloria Stella Arango
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Facultad Programas Metodología Director(a)
Ciencias Sociales y 
Humanas

Especialización en Gerencia del Talento 
Humano Presencial Jairo Zuluaga Soto

Ciencias Sociales y 
Humanas

Especialización en Psicoterapia y 
Consultoría Sistémica Presencial Martha Luz Páez Cala

Ciencias de la Salud Especialización en Medicina Crítica y 
Cuidados Intensivos Presencial Jhon Jairo Botello Jaimes

Ciencias Jurídicas Especialización en Contratación Pública Presencial Denis Rincón Grajales

Ciencias e ingeniería Especialización Sistemas de Información 
Geográfico Presencial José Fernando Mejía

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa

 

Gráfico 13. Programa de Especialización.
Consolidado de valoración de las 4 categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa
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Gráfico 14. Programas de Especialización.
Valoración de la pertinencia en las cuatro categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa

Gráfico 15. Programas de Especialización.
Valoración de la coherencia en las cuatro categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa
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5.2.3.5. Programas de Pregrado

Identificación de los programas de Pregrado:

 
Tabla 14. Relación de programas de formación de pregrado

Facultad Programas Metodología Director(a)
Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas Contaduría Pública Virtual Rubiela Jiménez A 

Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas Contaduría Pública Presencial Rubiela Jiménez A 

Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas Economía Virtual Eliana Morales 

Zuluaga
Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas Administración de Empresas Virtual José Fernando Muñoz 

Ospina
Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas Administración de Empresas Presencial José Fernando Muñoz 

Ospina
Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas

Finanzas y Negocios 
Internacionales Virtual Eliana Morales 

Zuluaga
Ciencias de la Salud Medicina Presencial Diana Montes

Ciencias e ingeniería Ingeniería de Sistemas y 
Telecomunicaciones Presencial John Alejandro 

Cardona Valencia

Ciencias Jurídicas Derecho Presencial Margarita María 
Gaviria Herrera

Ciencias Sociales y Humanas Comunicación y Periodismo Presencial Adriana Villegas 
Botero

Ciencias Sociales y Humanas Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Inglés Presencial Carlos Eduardo 

García López

Ciencias Sociales y Humanas Psicología Presencial Jaime Alberto 
Carmona Parra

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa
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Gráfico 16. Programa de Pregrado.
Consolidado de valoración de las 4 categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa

Gráfico 17. Programas de Pregrado. Valoración de la 
pertinencia en las cuatro categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa
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Gráfico 18. Programas de Pregrado.
Valoración de la coherencia en las cuatro categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa

5.2.3.6. Programas de Técnico y Tecnológico

Identificación de los programas de Técnicos y Tecnológicos:

Tabla 15. Relación de programas de formación 
de Técnico y Tecnológicos

Facultad Programas Metodología Director(a)
Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas

Técnico Profesional en 
Atención al cliente Presencial Dora Miryam Ríos 

Londoño
Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas

Tecnología en Gestión 
Comercial Presencial Gabriel Pulgarin 

Betancurh
Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas

Técnico Profesional en 
producción Pecuaria Presencial Jhon Alexander Delgado 

(Dora Miryam Ríos)

Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas

Tecnología en Desarrollo 
Pecuario Presencial

José Leandro Pérez 
Bedoya (Dora Miryam 
Ríos Londoño)

Ciencias e ingeniería
Técnica Profesional en 
Configuración de Servicios 
Comerciales Web

Virtual Gabriela García G.

Ciencias e ingeniería
Tecnología en Sistemas de 
Información Comercial para 
Internet

Virtual Gabriela García G.

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa
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Gráfico 19. Programa de Técnicos y Tecnológicos.
Consolidado de valoración de las 4 categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa 

Gráfico 20. Programas de Técnicos y Tecnológicos.
Valoración de la pertinencia en las cuatro categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa 
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Gráfico 21. Programas de Técnicos y Tecnológicos.
Valoración de la coherencia en las cuatro categorías curriculares

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa 
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Anexo
Tabla 16. Lista de programas evaluados en la fase cuantitativa

FACULTAD y PROGRAMAS
Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas

Doctorado
     Doctorado en Desarrollo Sostenible
Maestrías
     Maestría en Economía
     Maestría en Mercadeo
     Maestría en Tributación
     Maestria en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Presencial
     Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Virtual
Especialización
     Especialización en Gerencia de Mercadeo y Ventas
     Especialización en Gestión de Estándares Internacionales de Información Financiera
Pregrado
     Administración de Empresas Presencial
     Administración de Empresas Virtual
     Contaduría Pública Presencial
     Contaduría Pública Virtual
     Economía
     Finanzas y Negocios Internacionales
     Mercadeo Nacional E internacional
Técnico 
     Técnico Profesional en Atención al cliente
     Técnico Profesional en producción Pecuaria
Tecnológico
     Tecnología en Desarrollo Pecuario
     Tecnología en Gestión Comercial

Facultad de Ciencias de la Salud 
Especialización
     Especialización en Medicina Crítica y Cuidados Intensivos
Pregrado
     Medicina

Facultad de Ciencias e Ingeniería
Maestría
     Maestría en Bioinformática y Biología Computacional
     Maestría en Sistemas de Información Geográfica
Especialización
     Especialización en Sistemas de Información Geográfica
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FACULTAD y PROGRAMAS
     Especialización en Telecomunicaciones
     Especialización Tecnológica en Redes
Pregrado
     Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones
Técnico 
     Técnica Profesional en Configuración de Servicios Comerciales Web
Tecnológico
     Tecnología en Sistemas de Información Comercial para Internet

Facultad de Ciencias Jurídicas
Maestría
     Maestría En Derecho
Especialización
     Especialización en Contratación Pública
     Especialización en Seguridad Social
     Especialización en Sistema Procesal Penal
Pregrado
     Derecho

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Postdoctorado
     Programa de investigación Posdoctoral en Ciencias Sociales Niñez y Juventud
Doctorado
     Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud
     Doctorado Formación y Diversidad
Maestría
     Maestría en Desarrollo Infantil
     Maestría en Educación desde la Diversidad
     Maestría en Educación y Desarrollo Humano
     Maestría en Gerencia del Talento Humano
Especialización
     Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo
     Especialización en Gerencia del Talento Humano
     Especialización en Neuropsicopedagogía
     Especialización en Psicoterapia y Consultoría Sistémica
Pregrado
     Comunicación y Periodismo
     Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en inglés
     Psicología
Total de programas evaluados 48

Fuente: elaboración propia con información de la investigación. Fase cuantitativa
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Capítulo 6

FASE CUALITATIVA DE 
LA EVALUACIÓN

En este apartado se presenta el plan de intervención para el sosteni-
miento y mejoramiento de las cuatro categorías curriculares. Para ello, de 
acuerdo con la evaluación realizada en su fase cualitativa, se organizaron 
las acciones relacionadas con el ciclo de calidad planear, hacer, verificar, 
actuar. En la planeación se incluyen estrategias de los programas para man-
tener las categorías curriculares; en ella, se encierran algunas de las con-
diciones, procesos o procedimientos a tener en cuenta para mantener la 
valoración de las categorías curriculares. 

En lo relacionado con la fase de hacer, se denominó “Acciones Educati-
vas”; en estas, se relacionan algunas las prácticas formativas, investigativas 
y/o de gestión que se realizan en la institución y particularmente en los 
programas. La verificación agrupa acciones relacionadas con la evaluación 
o confrontación de condiciones que tiene que ver con lineamientos inter-
nos o externos, los cuales se consideran importantes en el cumplimiento 
de los propósitos del programa. Y finalmente la etapa de actuar, la cual se 
denominó “Seguimiento” que recoge acciones sobre el seguimiento a los 
planes y procesos que se adelantan en el programa para el mantenimiento 
de las categorías curriculares.
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6.1. Plan de intervención. Acciones de mantenimiento
A continuación, se presentan las principales acciones para el sosteni-

miento de las cuatro categorías curriculares de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

Tabla 17. Síntesis de acciones para el plan de intervención curricular
Categoría Planeación Acciones Verificación

Formación Estrategias de proyección 
Social

 − Prácticas en el aula
 − Discusiones académicas
 − Actualización Curricular

 

Disciplinariedad Actualización de los 
docentes

 − Gestión del conocimiento 
desde la investigación For-
mativa, Formación para la 
investigación e investiga-
ción en sentido estricto

Articulación 
Currículo-Entorno

Contextualización Estrategias de Proyección 
Social-Relaciones 
interinstitucionales

 

Flexibilidad Articulación 
Currículo-Entorno

Fuente: elaboración propia con base en respuestas de la fase cualitativa

6.1.1. Categoría formación

En la categoría formación se privilegian la implementación de prácti-
cas de aula y la planeación académica; así mismo, las actividades de gestión 
del conocimiento en las cuales se consideran la investigación formativa e 
investigación en sentido estricto. También se plantea la actualización curri-
cular. Se muestran acciones sobre planeación relacionadas con estrategias 
de proyección social. 

En esta categoría curricular, las acciones relacionadas con la verifica-
ción y el seguimiento no representan un factor determinante. 
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6.1.2. Categoría disciplinariedad

En la categoría Disciplinariedad se privilegian las acciones de gestión 
del conocimiento estas son la investigación formativa e investigación en 
sentido estricto. Así mismo tienen gran importancia las discusiones aca-
démicas. En las acciones de planeación se resalta la actualización de los 
docentes en los aspectos investigativos y disciplinares. También se plantea 
la actualización curricular en las acciones de verificación. En esta categoría 
curricular, las acciones de seguimiento son reducidas.

6.1.3. Categoría contexto

En la categoría Contexto se resaltan las acciones de Planeación con 
estrategias para la proyección social, específicamente las relaciones inte-
rinstitucionales, la vinculación a redes académicas e investigativas. En las 
acciones educativas se privilegia la gestión del conocimiento y las acciones 
de aula. En esta categoría las acciones de la verificación y seguimiento no 
son priorizadas.

6.1.4. Categoría flexibilidad

En la categoría Flexibilidad las principales acciones son las educativas 
relacionadas con la gestión del conocimiento representada en la formación 
investigativa e investigación en sentido estricto; también la actualización 
curricular. En la Planeación con estrategias para la proyección social, es-
pecíficamente las relaciones interinstitucionales y la vinculación a redes 
académicas e investigativas. En la Verificación se privilegian acciones para 
la articulación entre currículo y entorno. En esta categoría las acciones de 
seguimiento no son priorizadas.
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6.2. Plan de intervención. Acciones de mejoramiento
A continuación, se presentan las principales acciones para el mejora-

miento de las cuatro categorías curriculares de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 18. Síntesis de acciones para el plan de mejoramiento curricular
Categoría Planeación Acciones Verificación

Formación - Revisión Curricular

- Estrategias de 
proyección Social

- Gestión del conocimiento
- Acción en aula  

Disciplinariedad - Discusión académica 
- Gestión del conocimiento

Articulación Currículo-
Entorno

Contextualización

- Estrategias de 
Proyección Social
- Relaciones 
interinstitucionales
- Revisión curricular

- Gestión del conocimiento
- Docentes externos
- Uso de las TIC

Interacciones 
disciplinares

Flexibilidad
- Revisión Curricular

- Estrategias de 
proyección Social

- Gestión del conocimiento 
desde el uso de las TIC
- Discusión académica

- Articulación Currículo-
Entorno
- Articulación Formación 
Teórico-Práctico

Fuente: elaboración propia con base en respuestas de la fase cualitativa

6.2.1. Categoría formación

En la categoría formación se privilegian la gestión del conocimiento en 
las cuales se consideran la investigación formativa e investigación en sen-
tido estricto, además, la implementación de prácticas de aula. Se muestran 
acciones sobre planeación relacionadas con la revisión curricular y estrate-
gias de proyección social. 

En esta categoría curricular, las acciones relacionadas con la verifica-
ción y el seguimiento no muestran acciones asociadas. 

6.2.2. Categoría disciplinariedad

En la categoría Disciplinariedad se priorizan las acciones de discusión 
académica y la gestión del conocimiento (la investigación formativa e in-
vestigación en sentido estricto). Así mismo tienen gran importancia la im-
plementación de prácticas en aula. En las acciones de planeación se resaltan 
las estrategias para la proyección social y la revisión curricular. 

En la Verificación se privilegian acciones para la articulación entre currí-
culo y entorno. En esta categoría las acciones de seguimiento son reducidas.
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6.2.3. Categoría contexto

En la categoría Contexto se resaltan las acciones de Planeación con es-
trategias para la proyección social, específicamente las relaciones interins-
titucionales, la vinculación a redes académicas e investigativas, además la 
revisión curricular. En las acciones educativas se privilegia la gestión del 
conocimiento de docentes externos y el uso de las TIC. 

En la Verificación se observa gran importancia hacia las interacciones 
disciplinares. En esta categoría las acciones de seguimiento no son priori-
zadas.

6.2.4. Categoría flexibilidad

En la categoría Flexibilidad las principales acciones son la gestión del 
conocimiento representada en la formación investigativa e investigación en 
sentido estricto; también la discusión académica y la actualización curri-
cular. En la Planeación se privilegia la revisión curricular y las estrategias 
para la proyección social. En la Verificación sobresalen las acciones para la 
articulación entre currículo, entorno y formación teórico práctica. 

En las acciones de seguimiento se visualiza la evaluación de impacto y 
el desarrollo de competencias.
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Capítulo 7

 RESULTADOS CUALITATIVOS
 

7.1 Análisis de las frecuencias en los resultados 
cuantitativos en las cuatro categorías

Gráfico 22. Frecuencias de las cuatro categorías 
curriculares. Resultados generales

Fuente: elaboración propia con base en los resultados cuantitativos

Como se puede observar en el gráfico 22, los resultados muestran que 
en la formación integral en el nivel cuatro (4) las frecuencias fueron 200, 
en el nivel tres (3) fueron 261, en el nivel dos (2) de 86 y en el nivel uno (1) 
de 5. En el caso de la flexibilidad, en el nivel cuatro (4) se presentan 211 
respuestas, en tres (3) 238, en dos (2) 100 y en uno (1) 3. En el caso del 
contexto se observa en el nivel cuatro (4)149, en tres (3) 195, en dos (2) 
104, y uno (1) de 12. Finalmente, en el caso de la disciplinariedad se puede 
observar en el nivel cuatro (4)139, en tres (3)186, en dos (2) 43, y en uno (1) 
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0. Lo enunciado, expresa que las frecuencias mas elevadas se presentan en 
todos los casos, en el nivel tres (3); esto muestra que la tendencia de mayor 
importancia es la formación integral (261), luego flexibilidad (238), contex-
to (195) y en último lugar disciplinariedad (186). La formación integral es 
el asunto categorial, en lo referente a lo curricular de mayor relevancia, por 
lo tanto, debe ser intervenido.

Las valoraciones mencionadas muestran que, para los directores, 
Comités Asesores y colectivos docentes de programa, se prioriza lo que 
responde a la filosofía de la Universidad de Manizales y a las necesidades 
actuales en la formación, por cuanto integra la dimensión disciplinar, pro-
fesional, investigativa y humana. La formación integral que procura el de-
sarrollo de habilidades de pensamiento, en las que se involucra lo concep-
tual, procedimental y axiológico, en el marco de una disciplina específica; 
como también se otorga importancia a la ubicación del estudiante en una 
sociedad en la que pone al servicio su conocimiento para el ejercicio de la 
profesión; además, la formación en lo investigativo para el reconocimiento 
de las necesidades sociales y la manera de comprenderlas e intervenirlas; 
y las capacidades de éticas, morales representadas en el sistema de valores 
que orientan su actuar. 

Los resultados permiten entender que la formación integral toca al ser 
humano en su conjunto: el ser, el sujeto en la sociedad y en la cultura. La va-
loración de la formación integral ubica esta categoría en el nivel cuatro (4) 
con 261 respuestas, seguido del nivel superior con 200 respuestas; lo cual 
expresa que la sumatoria de estos valores equivale a 461. Se reitera que se 
mantiene la superioridad en las frecuencias, lo cual revela que la formación 
integral es el centro de gravedad en materia curricular y su correspondiente 
valoración.

Lo anterior, también se traduce en que, para los diferentes programas 
académicos de la Universidad de Manizales, las valoraciones se presentan 
entre nivel tres (3) y cuatro (4), lo cual ratifica que la formación para la ciu-
dadanía, participación, investigación y proyección social, son aspectos que 
se integran en las experiencias educativas de su disciplina. Para efectos del 
análisis, la flexibilidad presenta la frecuencia mas elevada en la valoración 
en tres (3) con 238 respuestas, la cual cobra mayor relevancia, al agrupar 
esta con la frecuencia presentada en el nivel cuatro (4), que fuera de 211; 
equivale a un total de 449. Esta frecuencia no dista significativamente de 
las frecuencias obtenidas en la formación integral. De esta manera, pode-
mos observar claramente la tendencia en los resultados a valorar como de 
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gran importancia la flexibilidad y altos niveles en las respuestas, frente a lo 
que esta representa en los escenarios curriculares; esto, evidencia que los 
sujetos de investigación expresan acciones y actuaciones encaminadas a la 
flexibilidad curricular. En este orden de ideas, las intervenciones temporo-
espaciales encaminadas a generar flexibilidad en los planes de estudio, am-
bientes educativos, dinámicas formativas, asuntos o aspectos misionales y 
en las expectativas formativas se cumplen conforme a las expectativas.

Para especificar los detalles del asunto, se puede manifestar que la fle-
xibilidad en sus categorías específicas – –la fexibilidad intrínseca, extrínse-
ca y mixta–presentan coherencia y pertinencia en las acciones de carácter 
curricular. Los resultados llaman la atención sobre acciones encaminadas 
a reaccionar contra la obsolescencia en los campos disciplinares y/o pro-
fesionales, en la transformación permanente de los saberes, a atender las 
demandas del contexto y de los diferentes escenarios de las disciplinas y/o 
profesiones, en la articulación equilibrada de las demandas internas y ex-
ternas a los programas y a realizar las modificaciones curriculares necesa-
rias y efectivas, que procuren los equilibrios en este sentido.

En el caso de la disciplinariedad, la frecuencia más elevada la repre-
senta la valoración en el nivel tres (3) con 186 respuestas, la cual cobra 
mayor relevancia, al agrupar esta con la frecuencia presentada en el ni-
vel cuatro (4) que tuvo un resultado de 139; lo cual equivale a un total de 
325. De esta manera, podemos observar la tendencia en los resultados a 
valorar como importante la disciplinariedad, dado los altos niveles en las 
respuestas, frente a lo que esta representa en los escenarios curriculares, 
sin que esta sea la mayor. Lo anterior muestra que los directores, los Co-
mités Asesores, los Comités académicos y las personas que hacen parte de 
los programas, expresan acciones y actuaciones encaminadas a preservar la 
disciplinariedad. Esto indica que la tradición curricular prevalece y se man-
tiene como un asunto importante, es decir, se sigue en procura de mantener 
la formación disciplinar específica. 

En este orden de ideas, en cada programa y campo disciplinar especí-
fico, se procuran acciones de demarcación como de fragmentación, en el 
proceder lógico propio de nuestras profesiones y procesos formativos. De 
otro lado, en la presente investigación se hace evidente cómo en el proceder 
en lo disciplinar y en la disciplinariedad las relaciones internas, reflexiones 
y holística propias, lo mismo que los desarrollos que le corresponden, acon-
tecen en su especificidad disciplinar como es propio en la tradición en la 
perspectiva de la teoría de campo curricular. Finalmente, la disciplinariedad 
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permite entender que existen relaciones externas de influencia (interdisci-
plinariedad), lo mismo que interacción real y concreta (transdisciplinarie-
dad) en el caso como las influencias que transitan con otras disciplinas, lo 
cual no resulta ser tan importante, como lo formula la teoría. 

Por otra parte, se preserva la intersección (multidisciplinariedad) en-
tre múltiples campos. Los diferentes escenarios en los cuales se expresa la 
disciplinariedad, como en nuestro caso, existe efecto de la interacción, in-
fluencia y congruencia de diferentes disciplinas en la formación, lo mismo 
que se mantiene y se preserva la identidad en la formación disciplinar es-
pecífica, como se hace evidente. 

En lo relativo al contexto los resultados muestran que la mayor fre-
cuencia se encuentra representada en las valoraciones de tres (3) con 195 
respuestas y en cuatro (4), con 149 respuestas; lo cual equivale a un total 
de 344 respuestas en los niveles más altos de valoración. Esta tendencia 
indica que los programas se enfatizan en prácticas educativas que superan 
las fronteras de currículos temáticos y lineales para dar paso al abordaje de 
problemas reales y de relevancia social y política. Esto conduce al estudian-
te a confrontarse con problemas teóricos-prácticos para resolverlos creati-
vamente ayudando a transformar sus contextos y procurando la formación 
integral y multidisciplinaria en los diferentes campos del saber. Es decir, 
hay relación con el sistema de planificación institucional y en términos de 
las características, consideran que su currículo es innovador, lo cual da a 
entender que la innovación se constituye en torno a las necesidades reales 
del contexto, las realidades y el contexto como respuesta a las problemáticas 
reales y concretas.
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7.2. Análisis de las ponderaciones en los resultados 
cuantitativos en las cuatro (4) categorías

Gráfico 23. Ponderaciones de las cuatro categorías 
curriculares. Resultados generales

 
Fuente: elaboración propia con base en los resultados cuantitativos

Para efectos del análisis del gráfico 23, es importante mencionar que 
en él se representan las ponderaciones de los consolidados de las cuatro (4) 
categorías curriculares, las subcategorías y las características para cada una 
de ellas. También se inlcuyen los resultados totales obtenidos en los dos (2) 
indicadores: pertienencia y coherencia a evaluar. Las ponderaciones fueron 
las siguientes: Formación Integral 28,6; Disciplinariedad 23,8%; Contexto 
19,0% y Flexibilidad 28, 6%.

En este orden de ideas, se puede identificar en los resultados que la for-
mación integral es la categoría de mayor importancia en materia curricular 
y obtuvo una valoración mas alta con el 12,18% seguido de la flexibilidad 
con el 11,11%, el contexto con el 9,10% y finalmente la disciplinariedad con 
el 8,68%.

Lo anterior indica que se mantiene la tendencia hacia las puntuaciones 
de niveles 3 y 4, de la misma manera que en las frecuencias analizadas, con 
anterioridad. En este contexto, llama la atención la ponderación en las no 
respuestas (NR), la cual corresponde a 2,33%, ponderación significativamen-
te superior al nivel uno (1), con una ponderación de 0,56%. Se mantiene la 
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convicción de que los programas curriculares se conectan con la realidad y se 
ajustan a diversos entornos, al menos teóricamente. Las acciones intenciona-
das y colectivas impulsan actuaciones reflexivas en lo social y cultural. Con 
respecto a lo anterior, se entiende en la administración que el plan de estudios 
se úbica en el marco de la formación basada en el desarrollo de posibilidades, 
como también se trata de formar para la movilidad, la generación de cono-
cimientos y la gestión referida a la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

Finalmente, la ponderación en la categoría formación corresponde al 
28,6% del total general y a su interior se observa que esta se concentra el 
nivel tres (3) con el 12,18%, seguido del 9,34% en el nivel cuatro (4). Por 
otra parte, los porcentajes del nivel dos (2) con un 4,1%. Llama la atención 
que el 2,8% de las ponderaciones corresponden a ausencia de respuestas 
de los directores de programa, el cual es un valor ponderado alto dada la 
importancia que puede representar este en la presente investigación. 

Las ponderaciones dan muestra del interés y la tendencia, a decir de 
los sujetos de investigación, que los programas de pregrado y posgrado en 
la Universidad de Manizales se caractericen por la formación humana que 
se sustenta en las diferentes concepciones del ser, lo que permite ver el es-
tudiante desde lo epistemológico, antropológico, sociopolítico, filosófico, 
y pedagógico. Estas concepciones se integran en lo curricular y se definen 
formas de actuación educativa y pedagógica en las que se reconoce el ser en 
su naturaleza socio-histórica, en sus posibilidades para conocer y potenciar 
su relación con el mundo, el medio ambiente natural y cultural y con lo cual 
sean partícipes, actores y gestores de una sociedad justa, solidaria y equitativa.

Desde la perspectiva de la flexibilidad, se puede concluir que se mantie-
ne la tendencia a las intervenciones temporo-espaciales encaminadas a ge-
nerar flexibilidad en los planes de estudio, ambientes educativos, dinámicas 
formativas, asuntos o aspectos misionales y en las expectativas formativas, 
según las apreciaciones de los participantes. De igual manera, se ratifica 
que la flexibilidad en las subcategorías específicas como lo son la flexibili-
dad intrínseca, extrínseca y mixta existe tanto coherencia como pertinencia 
en las acciones de carácter curricular, como lo veremos en adelante.

La ponderación mas alta en la disciplinariedad se presenta en el nivel 
tres (3), con un valor ponderado de 8,68% sobre 23,80%, que corresponde a 
la ponderación categorial total. La ponderación en cuatro (4) fue de 6,49%; 
en dos (2) de 2,01% y en uno (1) de 0,00%. Para el caso de la disciplinarie-
dad, el comportamiento muestra puntuaciones hacia los niveles más altos 
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de las valoraciones. En este sentido, el resultado más elevado fue de 15,17% 
sobre un total de 19,05%, y el 8,68% corresponde al nivel de valoración 3 y 
el 6,49% es del nivel 4. 

Esto permite entender que se mantiene la tendencia elevada en los re-
sultados sobre las acciones y actuaciones en la categoría objeto de análisis. 
Finalmente, el resultado en la ponderación en las no respuestas (NR) co-
rresponde a 1,87% la cual es superior a 0,00% que corresponde al nivel 1. 
Este resultado es reiterativo en la ponderación de todas y cada una de las 
categorías en análisis. Se podría pensar que la ausencia de respuestas indica 
el desconocimiento sobre el asunto consultado o de la apatía de los consul-
tados a involucrarse con el estudio o al menos con lo interrogado. 

La gráfica 23 en lo relativo al contexto, muestra que la ponderación 
más alta se presenta en el nivel tres (3), con un valor de 9,10% sobre 19, que 
corresponde a la ponderación categorial total. En el nivel de cuantificación 
cuatro (4) se presenta el 6, 96%, en dos (2) 4,86% y en uno (1) 0,56%. Los 
mayores porcentajes se encuentran representados en las valoraciones de 
tres (3) con 9,10% y en cuatro (4), 6,96%; lo cual equivale a un total por-
centual de 16,06%. 

Lo anterior indica que, en términos de contexto, no se demarcan fron-
teras curriculares, sino que, su organización muestra correspondencia en-
tre lo local, regional y glocal; esto es, que los saberes de las disciplinas se 
encuentran ancladas a escenarios reales que posibilitan generar autonomía, 
identidad e interculturalidad. El contexto se mantiene como una categoría 
determinante a la hora de pensar el currículum y las acciones formativas.

En el comparativo de las ponderaciones de las cuatro categorías curri-
culares se resalta que los mayores porcentajes se ubican en el nivel tres (3) 
y cuatro (4). Para el nivel tres, se presenta el 12,18 % de la categoría forma-
ción, seguido del 11,11% de la categoría flexibilidad y finalmente el 9,10% y 
8,68% de las categorías contexto y disciplinariedad respectivamente. En el 
nivel cuatro la categoría flexibilidad representa el porcentaje más alto de las 
cuatro categorías con un 9,85%, seguido del 9,84% de la formación. 

Las ponderaciones dan cuenta de que la formación es el foco orientador 
para que los estudiantes, a partir de los conocimientos disciplinares, aprehen-
dan su realidad, se ubiquen, entiendan e investiguen el contexto con suficientes 
elementos teórico, prácticos, personales y sociales para enfrentarse a la vida 
profesional. Esto es aprehender su modo de habitar en sociedad de manera 
que se reconozcan en sus capacidades y se identifiquen como sujetos sociales.
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Gráfico 24. Ponderaciones de la categoría 
formación por niveles de valoración

Fuente: elaboración propia con base en los resultados cuantitativos

Si se analiza la flexibilidad curricular, conforme a lo expresado en el 
gráfico 24, en el escenario de las ponderaciones más elevadas con respecto 
al resto de las categorías, se observa cómo las ponderaciones en su orden de 
importancia, son como siguen: primero la formación integral 12,18%, se-
gunda flexibilidad 11,11%, tercero contexto 9,10 y cuarto disciplinariedad 
8,68%. Lo anterior ratifica que la flexibilidad mantiene su importancia en 
los resultados y amerita ser profundizada. También se puede observar en 
el gráfico 23, que el resultado más representativo está en el nivel 3, y que 
la sumatoria con el segundo valor más representativo, que corresponde al 
nivel 4, proporciona un valor total de 20,96%. Esto ratifica la importancia 
que representa la flexibilidad en los procesos curriculares en la institución 
y sobre lo cual se han procurado esfuerzos importantes.

Al analizar la disciplinariedad, conforme a lo expresado en el gráfico 
24, en las ponderaciones más elevadas con respecto al resto de las cate-
gorías se observa cómo, en su orden de importancia, son las que siguen: 
primero la formación integral 12,18%, segunda flexibilidad 11,11%, tercero 
contexto 9,10% y cuarto disciplinariedad 8,68%. Lo anterior permite enten-
der que esta categoría no representa importancia en los resultados, lo que 
igualmente se expresa en los más altos niveles de su ponderación interna. 
También se puede observar en el gráfico 24, que el resultado más repre-
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sentativo esta en el nivel 3, y que la sumatoria con el segundo valor más 
representativo, corresponde al nivel 4, lo que proporciona un valor total de 
15,17% como ya se mencionó. 

Al analizar la contextualización en la gráfica 3, se observa que las 
ponderaciones más altas se encuentran en orden de importancia para los 
evaluadores: primero, la formación integral 12,18%, segundo, flexibilidad 
11,11%, tercero, contexto 9,10% y cuarto, disciplinariedad 8,68%. Igual-
mente, se evidencia que el resultado más representativo está en el nivel 3 y 
que la sumatoria con el nivel 4, proporciona un valor total de 16.06.% Aun-
que lo anterior confirma la relevancia de la contextualización en el plano 
curricular, amerita que se indague con más detalle en el marco de la eva-
luación curricular no estandarizada, es decir, rastrearla en las entrevistas y 
en los grupos focales, con el fin de observar a profundidad el despligue de 
la categoría en los consultados.

Gráfico 25. Frecuencias del indicador 
coherencia en las cuatro categorías 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados cuantitativos
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Los resultados de la evaluación curricular para el indicador coheren-
cia, muestran que la categoría formación, en el total de las valoraciones, 
obtuvo un mayor número de valoraciones en el nivel tres (3) con 137 y el 
nivel cuatro (4) con 97, seguido de 42 en el nivel dos (2) y 3 en el nivel uno 
(1). El número de no respuestas es 30. En este sentido, los programas velan 
porque al interior del currículo la formación apunte al saber disciplinar que 
se orienta bajo el principio de la racionalidad, evidenciado en propósitos 
de formación en los que se explicitan habilidades de pensamiento crítico, 
talentos, procedimientos y un sistema de valores para su práctica democrá-
tica y participativa en su condición de ciudadano, desde la perspectiva de 
la razonabilidad.

Con respecto al gráfico 25, en el que se muestra el consolidado en las 
frecuencias de todos los programas, en la valoración del indicador COHE-
RENCIA se puede observar, con respecto a la flexibilidad curricular, que 
en el nivel tres (3) la frecuencia es de 117, en el nivel cuatro (4) 107, en dos 
(2) 50 y en uno (1) 2; lo cual expresa que la tendencia de las frecuencias 
más altas, representan un total de 224. En este orden de ideas, la coherencia 
hace referencia a la relación de la organización curricular con el proyecto 
educativo institucional en lo referente a las concepciones de hombre, ser 
humano, sujeto y persona con respecto a la misión, visión, principios y pro-
pósitos institucionales y a su vez, en relación con las consideraciones sobre 
los fines de la educación.

Si analizamos los resultados en cuanto a la flexibilidad curricular desde la 
perspectiva de la coherencia, com ya se dijo existen acciones a resolver como 
la obsolescencia en el campo disciplinar, en las transformaciones con respec-
to a los saberes propios de las profesiones, de las demandas del contexto y del 
campo disciplinar, en procurar articulación entre las demandas del contex-
to y las condiciones internas del programa y, finalmente, se busca equilibrar 
las modificaciones curriculares con las demandas externas con las internas. 

Con respecto a los resultados en materia de disciplinariedad en pers-
pectiva de la coherencia, se puede expresar que existen las acciones a man-
tener y resolver las necesidades en el campo disciplinar, en las transforma-
ciones con respecto a los saberes propios de las profesiones y las disciplinas, 
de las demandas entre ellas y las exigencias propias de la profesión, en pro-
curar articulación entre las condiciones internas del programa; finalmente, 
se busca equilibrar las modificaciones curriculares con las demandas inter, 
trans, multi e interdisciplinar como también las tensiones propias que im-
plican la disciplina en cuestión.
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Gráfico 26. Ponderaciones del indicador 
coherencia en las cuatro categorías 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados cuantitativos

El comportamiento general en las ponderaciones del indicador Co-
herencia, que corresponde al 50% en las valoraciones de los indicadores, 
muestra que en lo relativo al contexto en el nivel cuatro (4) el valor ponde-
rado es 3, 22%, en tres (3) 4,67%, en dos (2) 2,52% y en uno (1) 0,33%. Se 
evidencia que la mayor tendencia se presenta, en primera medida el nivel 3 
y en segunda medida en 4, los cuales suman una ponderación total de 7,89 
sobre un total de 11,91%. 

En lo relativo a la ponderación referida a los resultados por cada ni-
vel de valoración, se puede observar que en el nivel tres (3) se presenta 
el mayor puntaje obtenido para las cuatro (4) categorías. En este sentido, 
primero la formación integral 6,40%, en segundo lugar, flexibilidad 5,46%, 
tercero contexto 4,67% y cuarto disciplinariedad 4,30%. Lo anterior reafir-
ma que la contextualización en lo relacionado a la coherencia, merece ser 
analizada con más detalle en las actividades académicas que se realizan en 
los programas de la Universidad de Manizales.

Se resalta la ponderación en la categoría Formación para este indicador, 
el cual representa el 14,29%, distribuido en el nivel tres (3) con el 6,4%, 
seguido del 4,39% en el nivel cuatro (4) y el nivel dos (2) con 1,96%. Por 
otra parte el porcentaje que no responde es del 1,4. Las ponderaciones se 
sustentan en la manera cómo desde los programas curriculares se prioriza 
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la integralidad en la formación del ser con el desarrollo de habilidades de 
pensamiento, habilidades científicas y destrezas; y así mismo, en los aspec-
tos fundamentales para la convivencia en sociedad, la pertenencia a una 
comunidad, el ejercicio de sus derechos y práctica de sus deberes, como ya 
mencionó en el analisis de los resultados del Gráfico No. 4. 

En el caso de la flexibilidad, se observa que la mayor tendencia se pre-
senta, en primera medida, el nivel 3 y en segunda medida en 4, los cuales 
suman una ponderación total de 10,46% sobre un total de 14,28% en el 50% 
que le corresponde al indicador coherencia. En lo relativo a la ponderación 
referida a los resultados por cada nivel de valoración, se puede observar 
que en el nivel tres (3) se presenta el mayor puntaje para las cuatro (4) ca-
tegorías. En este sentido, primero la formación integral 6,40%; en segundo 
lugar, flexibilidad 5,46; tercero contexto 4,67% y cuarto disciplinariedad 
4,30%. Lo anterior ratifica que la flexibilidad mantiene su importancia en 
los resultados y amerita ser profundizada como una categoría importante 
en lo concerniente a la coherencia en las acciones curriculares.

Con respecto al comportamiento general del indicador Coherencia, en 
lo concerniente a la disciplinariedad, que corresponde al 50% en las valo-
raciones de los indicadores, como se observa en el gráfico 5, las pondera-
ciones se presentan como sigue: en el nivel cuatro (4) 3,22%, en tres (3) 
4,30%, en dos (2) 1,07% y uno (1) 0,00%. Se mustra que la mayor tendencia 
se presenta, en primera medida, en el nivel 3 y en segunda medida en 4, los 
cuales suman una ponderación total de 7, 52% sobre un total de 9,52% en 
el 50% que le corresponde al indicador. 

En relación con la ponderación referida a los resultados por cada ni-
vel de valoración, se puede observar que en el nivel tres (3) se presenta 
el mayor puntaje para las cuatro (4) categorías. En este sentido, primero 
la formación integral 6,40%, en segundo lugar, flexibilidad 5,46%, tercero 
contexto 4,67% y cuarto disciplinariedad 4,30%, como ya mencionó. Lo 
anterior permite entender que, sin que la categoría en cuestión sea la mas 
importante y de mayor valoración, sus valoraciones internamente se expre-
san en los niveles más altos como se pudo notar. 

En la gráfica 25, en análisis, se observa en lo relativo a la coherencia de 
lo contextual, que el resultado más representativo está en el nivel 3 y que 
la sumatoria con el segundo valor más representativo que corresponde al 
nivel 4, proporciona un valor total de 7.89%. Esto nos da a entenderque, 
aunque lo anterior no confirma la relevancia de la contextualización en el 
plano curricular, amerita que se indague con más detalle en el marco de la 
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evaluación curricular, es decir, rastrearla en las entrevistas y en los grupos 
focales, con el fin de observar a profundidad el despligue de la categoría en 
los consultados.

Gráfico 27. Frecuencias del indicador 
pertinencia en las cuatro categorías

Fuente: elaboración propia con base en los resultados cuantitativos

En el indicador Pertinencia, los resultados en la categoría formación 
muestran valoraciones ubicadas en el nivel tres (3) con 124 y el nivel cua-
tro (4) con 106 seguido de 44 en el nivel dos (2), y 2 en el nivel uno (1). El 
número de no respuestas es 30. Respecto a este indicador, los programas 
reconocen la necesidad de formar en pensamiento y habilidades investiga-
tivas para que los estudiantes sean sujetos sociales que apliquen sus cono-
cimientos en la resolución de problemas relacionados con su formación y 
que suceden su contexto. De igual manera, se ocupan de formar para vivir 
con otros, trabajar en colectivos y relacionarse de mejor manera con el 
entorno.

En lo relativo a la valoración del indicador pertinencia en las cuatro ca-
tegorías se puede observar, en la representación que ilustra el gráfico 6, que 
la flexibilidad curricular presenta las siguientes valoraciones: nivel cuatro 
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(4) con una frecuencia de 104, nivel tres (3) con 121, nivel dos (2) con 50 y 
nivel uno (1) con 1. Ello permite entender que la sumatoria de las frecuen-
cias más altas representan un total de 225. En este orden de ideas, existe 
pertinencia, la cual hace referencia a la relación directa con la aplicabilidad 
de lo formulado en la estructura y dinámica curricular con respecto a los 
procesos formativos. En este orden de ideas, la pertinencia se ve reflejada 
con claridad en el escenario de la flexibilidad curricular, puesto que la for-
mación se hace pertinente y aplicable cuando se modifica conforme a las 
demandas. 

Si se analizan los resultados enflexibilidad curricular en la perspectiva 
de la pertinencia, como se ha dicho existen acciones por resolver como la 
obsolescencia en el campo disciplinar, y que existen también transforma-
ciones con respecto a los saberes propios de las profesiones, de las deman-
das del contexto y de la profesión; se procura articulación entre las deman-
das del contexto y las condiciones internas del programa y, finalmente, se 
equilibran las modificaciones curriculares entre las demandas externas e 
internas.

 Con respecto a la disciplinariedad se puede expresar que existe per-
tinencia, la cual hace referencia a la relación directa con la aplicabilidad 
de lo formulado en la estructura y dinámica curricular con respecto a los 
procesos formativos. En este orden de ideas, la pertinencia se ve reflejada 
con claridad en el escenario de la disciplinariedad en lo relativo a la aplica-
bilidad, puesto que la formación atiende los requerimientos curriculares en 
la medida en que se modifica conforme a las demandas.

El comportamiento general del indicador Pertinencia, en las cuatro ca-
tegorías muestra que el contexto presenta las siguientes valoraciones: nivel 
cuatro (4) con una frecuencia de 80, nivel tres (3) con 95, nivel dos (2) 
con 50 y nivel uno (1) con 5. Esto permite entender que la tendencia de 
las frecuencias más altas, representan un total de 175. En lo relativo a la 
ponderación referida a los resultados por cada nivel de valoración, se puede 
observar que en el nivel tres (3) se presenta el mayor puntaje para las cuatro 
(4) categorías. En este sentido, con respecto al contexto, primero la forma-
ción integral 124; en segundo lugar, flexibilidad 121 y tercero, contexto 95 y 
cuarto disciplinariedad 94. Lo anterior reafirma que la contextualización en 
lo relacionado a la pertiencia, merece ser analizada con más detalle en las 
actividades académicas que se realizan en los programas de la Universidad 
de Manizales. 
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Gráfico 28. Ponderaciones del indicador 
pertinencia en las cuatro categorías

Fuente: elaboración propia con base en los resultados cuantitativos

Para el indicador Pertinencia, se observa que la ponderación en la cate-
goría formación representa un total de 14,28%. Este indicador Pertinencia 
se encuentra distribuido en el nivel tres (3) con el 5,79%, seguido del 4,95% 
en el nivel cuatro (4) y el nivel dos (2) con 2,05%. Por otra parte, el porcen-
taje que no responde es del 1,4. 

Con respecto al comportamiento general del indicador Pertinencia, 
en el escenario de la flexibilidad curricular, que corresponde al otro 50% 
restante en las valoraciones y ponderaciones de los indicadores, a partir 
de la cual se observa en el gráfico 27, que efectivamente las ponderaciones 
se presentan como sigue: en el nivel cuatro (4) una ponderación de 4,86%; 
en tres (3) de 5,65%; en dos (2) de 2,33% y uno (1) 0,05%. Como se puede 
observar, la mayor tendencia se presenta, como primera medida, en el ni-
vel 3 y en segunda medida en 4, los cuales suman una ponderación total de 
10,51% sobre un total de 14,3% en el 50% que le corresponde al indicador. 
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El indicador Pertinencia, en el escenario de la disciplinariedad, que co-
rresponde al otro 50% restante en las valoraciones y ponderaciones de los 
indicadores, a partir de la cual se observa en el gráfico 27, efectivamente las 
ponderaciones se presentan como sigue: en el nivel cuatro (4) una pondera-
ción de 3,27; en tres (3) de 4,39%; en dos (2) de 0,93% y uno (1) 0,00%. Como 
se puede observar la mayor tendencia se presenta, como primera medida el 
nivel 3 y en segunda medida en 4, los cuales suman una ponderación total 
de 7,66% sobre un total de 9,52%, en el 50% que le corresponde al indicador. 

En la gráfica se observa que el resultado más representativo en el con-
texto está en el nivel 3, y que la sumatoria con el segundo valor más re-
presentativo que corresponde al nivel 4, que proporciona un valor total 
de 8,17%. Las ponderaciones dan cuenta de la importancia que tiene en 
los programas la respuesta que pueda dar el currículo a las necesidades 
del contexto a través de la docencia, proyección, investigación y gestión. 
Por lo que propicia escenarios y prácticas educativas en los que se fomenta 
la sensibilidad sobre las problemáticas y realidades contextuales, plantea 
prácticas investigativas y lecturas de contexto en las que el sujeto actúe con 
independencia, autogestione sus metas, resuelva las dificultades que surgen 
en la tarea, en la comprensión e intervención de problemas, apoyado en sus 
conocimientos y habilidades personales.

Gráfico 29. Ponderaciones del indicador pertinencia en la 
categoría formación. comparativo con las otras categorías

Fuente: elaboración propia con base en los resultados cuantitativos
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En comparación a las cuatro (4) categorías, la formación presenta las 
ponderaciones más altas en el indicador Pertinencia, en la cual puede verse 
que los mayores porcentajes se encuentran en el nivel tres (3) y cuatro (4). 
Para el nivel tres (3), se presenta el 5,79%, y en el nivel cuatro (4) se tiene el 
4,95%, seguido de la categoría flexibilidad cuyos porcentajes representan el 
5,65% en el nivel tres (3) y 4,86% en el nivel cuatro (4). 

Con las ponderaciones que se muestran, se da cuenta de los fines de la 
formación integral que se desdoblan en formación, para poner en práctica 
los conocimientos particulares, las habilidades personales y sociales; esto, 
acorde con las exigencias de época, sociedad y contexto parauna formación 
que tienda a la reflexión y acción en torno a la participación activa en so-
ciedad. 

Por otro lado, la formación en el currículo atiende a las políticas y nor-
mativas del orden nacional y social, donde se incorpora de manera explícita 
mediante planes de estudio e implícita en el lugar que asigna a las regula-
ciones del contexto educativo, político y social. En esta categoría, se entien-
de que los currículos velan por mantener la coherencia entre las aptitudes 
para el desempeño disciplinar y profesional; es decir, potenciar las capa-
cidades y desarrollar habilidades para la actuación del estudiante y futuro 
profesional, en una articulación entre el pensamiento crítico racional y ra-
zonable que haga posible poner al servicio de la sociedad los conocimientos 
disciplinares. 

En lo relativo a la ponderación que se presenta en los resultados por 
cada nivel de valoración, se puede observar en el gráfico 29, que en el nivel 
tres (3) se presenta el mayor puntaje obtenido para las cuatro (4) catego-
rías. En este sentido, primero la formación integral 5,79%; segunda flexibi-
lidad 5,65; tercero contexto 4,44% y cuarto disciplinariedad 4,39%. Ello da 
a entender que la flexibilidad mantiene su importancia en los resultados y 
amerita ser profundizada como una expresión de pertinencia y ámbito de 
aplicabilidad. Esto ratifica lo que se puede observar en el gráfico 28, en el 
cual se observa, que el resultado más representativo esta en el nivel 3, y que 
la sumatoria con el segundo valor más representativo, que corresponde al 
nivel 4, proporciona un valor total de 11,44%; como ya se enunció.

Al analizar la contextualización, se observa que las ponderaciones más 
altas se encuentran en orden de importancia para los evaluadores: primero, 
la formación integral 5,79%, segundo, flexibilidad 5,65%, tercero, contex-
to 4,44% y cuarto, disciplinariedad 4,39%. Igualmente, se evidencia que el 
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resultado más representativo está en el nivel 3 y que la sumatoria con el se-
gundo valor más representativo corresponde al nivel 4, lo que proporciona 
un valor total de 817%. Al igual que en análisis anteriores, es conveniente 
profundizar sobre esta categoría en otras fuentes de información si se tiene 
en cuenta que el currículo es visto como soporte de lo específico, como 
el constructor de estructuras que permiten incorporar contenidos teórico-
prácticos según las necesidades. 

Finalmente, se puede concluir que realizado el análisis categorial refe-
rido a la flexibilidad curricular, disciplinariedad, contextualización y for-
mación integral se puede manifestar que, en las respuestas de los directores 
de los programas curriculares y sus equipos de trabajo, se evidencia que 
existen acciones contundentes que procuran la expresión de las diferentes 
maneras como la institución las ha concebido; también se podría inferir, 
con base en lo anterior, que tales acciones son un asunto de primer orden 
en lo curricular en la Universidad de Manizales.

7.3. Resultados cualitativos generales
Los resultados y el análisis de la información cuantitativa están aso-

ciados al proceder cualitativo que implica, a su vez, el camino para la 
intervención en lo curricular. Para tal efecto, se asoció lo uno con lo otro 
a través del pensamiento de la mejora permanente, dado que en lo insti-
tucional esta se mantiene como la manera de estar al tanto en el mejora-
miento de los procesos administrativos; sin embargo, desde el punto de 
vista académico no ha sido el valuarte. Podría pensarse que los procesos 
administrativos no han logrado responder a las necesidades y expectati-
vas de la academia, por ser escenarios diferentes y que operan con refe-
rentes distintos y distantes. 

Esto ha generado un reclamo permanente en el mundo universitario, 
cuando se plantea que la administración debe estar al servicio de la aca-
demia y no al contrario. Para intentar zanjar estas distancias, se pensó en 
la presente investigación que en el tránsito de las experiencias vividas, en 
materia curricular, hacia las posibilidades de mantener lo que estaba fun-
cionando de manera correcta, de acuerdo con los directores y equipo de 
trabajo de los programas y a enfrentar las posibles transformaciones reque-
ridas; por eso, debía existir un mecanismo de orden administrativo, más 
que académico, que resolviera dicha necesidad a la luz de la pedagogía y de 
lo curricular..
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En este sentido, se pensó en acercar, como primera medida, la acade-
mia a los procesos administrativos a través de la gestión curricular. Se parte, 
entonces, de la idea de que es más lo administrativo curricular que se hace, 
que lo efectivamente académico curricular. Para tal efecto, el vínculo esta-
blecido sería el círculo de la calidad, conocido como el ciclo Deming, el 
cual se conoce en los medios de carácter administrativo con la sigla PHVA, 
que significa planear, hacer, verificar y actuar. Para el caso de la presente 
investigación, el círculo de la calidad curricular, bajo el contexto de la 
evaluación de los programas académicos de la Universidad de Manizales, 
está constituido por planeación (planear), acción educativa y/o curricular 
(hacer), verificación (verificar) y seguimiento (actuar). 

Así pues, los interrogantes formulados a todos los programas académi-
cos estarían dirigidos a preguntar por cuatro (4) categorías que emergió del 
trabajo participativo con los sujetos de investigación, como ya se mencionó; 
son las siguientes: formación integral, disciplinariedad, contexto y flexi-
bilidad, que constituyenla base para el analisis cualitativo que se desarrolla 
en el presente capítulo. A cada una de las categorías se les trazó una ruta de 
operativización, lo que permitió determinar subcategorias y características 
para cada una de ellas, bajo la perspectiva deductiva y analítica del enfoque 
empírico-analítico. A estas se les aplicaron dos (2) indicadores: coherencia 
y pertinencia. De otro lado, para efectos de valoración se utilizó una escala 
Likert corta, iría de menor (1) a mayor (4). 

Estas valoraciones cuantitativas serían equivalentes a una escala cua-
litativa, de la siguiente manera: 1 bajo, 2 básico, 3 alto y 4 superior. Para 
tal efecto, una vez calificadas todas y cada una de las características, serían 
colocadas en un plan de intervención, el cual tendría dos (2) componen-
tes, a saber: mantenimiento y mejoramiento. En este orden de ideas, las 
valoraciones 1 y 2 para cada característica, fueron asumidas dentro de la 
necesidad de mejoramiento; y 3 y 4 en el plano del mantenimiento. 

Es a partir del plan de intervención que se efectúa (mantenimiento y 
mejoramiento) el análisis cualitativo, a través de los resultados arrojados y 
expresados en las redes semánticas producto de la aplicación del software 
Atlas Ti. Estos resultados fueron organizados a través de cada una de las 
cuatro (4) categorías de análisis, ya explicitadas, en dos (2) momentos di-
ferentes, los cuales dan cuentan precisamente del plan de intervención, en 
sus momentos de mantenimiento y mejoramiento. De esto tratan el análisis 
y las interpretaciones que se muestran a continuación.
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7.3.1. Categoría formación

En la categoría formación se privilegia la implementación de prácti-
cas de aula y planeación académica; así mismo, las actividades de gestión 
del conocimiento en las cuales se consideran la investigación formativa 
e investigación en sentido estricto. También se plantea la actualización 
curricular. Se muestran acciones sobre planeación relacionadas con es-
trategias de proyección social. En esta categoría curricular, las acciones 
relacionadas con la verificación y el seguimiento no representan un factor 
determinante. 

En la representación de la red semántica que muestra la figura 9, se 
puede observar que los requerimientos manifestados en el MANTENI-
MIENTO, con respecto a la planeación (0-4), acciones educativas (0-6), 
verificación (0-3) y seguimiento (0-3), dan cuenta de la situación general 
de los programas de la Universidad de Manizales. En este sentido, se pue-
den observar altos niveles de saturación en las estratégias para proyección 
social (8-1), en el caso de la planeación; mientras que los niveles de satu-
ración para las acciones educativas se enfocan en implementar prácticas 
(47-3), gestionar el conocimiento (24-1), actualizar microcurrículos (14-1) 
y discusión académica (10-1). En lo relativo a la verificación no se obser-
van importantes niveles de saturación; lo que ratifican los bajos niveles de 
saturación en el seguimiento, en el que se puede reconocer levemente el 
desarrollo de competencias (5-1).

Es decir que la tendencia en materia formativa con respecto a los re-
querimientos de mantenimiento se centra en la planeación, pero ante todo 
en generar acciones educativas y curriculares importantes, lo que no se ve 
reflejado en los procesos de verificación y seguimiento. Esto puede dar a 
entender que los esfuerzos en materia curricular están dirigidos a planear 
y a hacer en lo relacionado con la operación, pero no existe un despligue 
importante en lo relacionado con evaluar la acción ejecutada y menos en 
actuar sobre lo evaluado. Esto muestra o ratifica la necesidad de la confor-
mación de un Sistema de Evaluación Curricular Institucional, que pro-
cure de manera permanente acciones valorativas de seguimiento y acom-
pañamiento al quehacer curricular de todos los agentes académicos que 
constituyen la comunidad educativa curricular, es decir de todos y cada 
uno de los docentes adscritos al programa.

En este caso, la verificación en lo relativo a la formación integral debe 
estar dirigida a dar cuenta de que si lo planeado en las estratégias para pro-



Universidad de Manizales                                                                                              165

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS CURRICULARES

Fi
gu

ra
 9

. A
cc

io
ne

s 
de

l p
la

n 
de

 in
te

rv
en

ci
ón

 c
at

eg
or

ía
 fo

rm
ac

ió
n

Fu
en

te
: A

tla
s T

I c
on

 b
as

e 
re

sp
ue

st
as

 d
e 

la 
fa

se
 cu

ali
ta

tiv
a



166 Universidad de Manizales

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS CURRICULARES

yección social (8-1) y las acciones educativas en lo relativo a implementar 
prácticas (47-3), gestionar conocimiento (24-1), actualizar microcurrículos 
(14-1) y discusión académica (10-1) se cumple, en qué medida se desarrolla 
y qué efectos curriculares y en materia formativa están logrando. Los re-
querimientos son claros y contundentes. El plan de intervención debe estar 
orientado a realizar acciones 

7.3.2. Categoría disciplinariedad

En la categoría Disciplinariedad se privilegian las acciones de gestión 
del conocimiento; estas son la investigación formativa y la investigación en 
sentido estricto. Así mismo, tienen gran importancia las discusiones aca-
démicas. En las acciones de planeación se resalta la actualización de los 
docentes en los aspectos investigativos y disciplinares. También se plantea 
la actualización curricular en las acciones de verificación. En esta categoría 
curricular, las acciones de seguimiento son reducidas.

En la representación de la red semántica que muestra la figura 10, se 
puede observar que los requerimientos manifestados en el MANTENI-
MIENTO, con respecto a la planeación (11-4), acciones educativas (71-6), 
verificación (24-6) y seguimiento (3-3), dan cuenta de la situación general 
de los programas de la Universidad de Manizales, en el caso de la discipli-
nariedad. Son notorios los niveles de saturación en la verificación, lo que 
evidencia que son importantes las acciones de evaluación currícular. En 
este sentido, en la planeación se pueden observar altos niveles de saturación 
en las acciones de actualización docente (8-4). Los niveles de saturación 
para las acciones educativas se enfocan en implementar prácticas (12-4), 
gestionar el conocimiento (25-1), analizar el contexto (8-1) y discusión aca-
démica (22-1). 

En el caso de implementar prácticas (12-4), se observa que estas se de-
sarrollan a través de acción en el aula (10-1), planeación académica (7-1) y 
sistematización de la práctica disciplinar (3-1). En lo relativo a la verifica-
ción (24-6) se observan importantes niveles de saturación, los que se expre-
san en la articulación Contenido-estrategía Pedagógica (2-1), Articulación 
Formación Teórico- Práctico (5-1), Interacciones disciplinares (7-1) y Arti-
culación Currículo -Entorno (11-1). Finalmente, se observan bajos niveles 
de saturación en el seguimiento (3-3), en el que se puede reconocer leve-
mente la evaluación de impacto (1-1); todo lo cual permite entender que 
NO existen acciones importantes que cobren significado en el seguimiento, 
en lo que se hace en materia currícular y en lo relativo a la disciplinariedad.
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7.3.3. Categoría contexto

En la categoría Contexto se resaltan las acciones de Planeación con 
estrategias para la proyección social, específicamente las relaciones inte-
rinstitucionales, la vinculación a redes académicas e investigativas. En las 
acciones educativas se privilegia la gestión del conocimiento y las acciones 
de aula. En esta categoría las acciones de la verificación y seguimiento no 
son priorizadas.

En la representación de la red semántica que muestra la figura 11, en 
la cual se describe la categoría contexto (contextualización), se puede ob-
servar que los requerimientos manifestados en el mantenimiento, con res-
pecto a la planeación (17-4), acciones educativas (35-7), verificación (7-4) 
y seguimiento (0-0), dan cuenta de la situación general de los programas 
de la Universidad de Manizales. En este sentido, se evidenciaron altos nive-
les de saturación en las estrategias para proyección social (8-1), en el caso 
de la planeación; mientras que los niveles de saturación para las acciones 
educativas se enfocan en implementar prácticas (47-3), gestionar el cono-
cimiento (24-1), actualizar microcurrículos (14-1) y discusión académica 
(10-1). En lo relativo a la verificación NO se observan importantes niveles 
de saturación; lo que ratifica los bajos niveles de saturación en el segui-
miento, en el que se puede reconocer levemente el desarrollo de compe-
tencias (5-1).

Con base en los resultados, la tendencia en materia de contexto con res-
pecto a los requerimientos de mantenimiento, se centran en la planeación, 
pero ante todo en generar acciones educativas y curriculares importantes, 
lo que no se ve reflejado en los procesos de verificación y seguimiento. Esto 
puede dar a entender que los esfuerzos en materia curricular están dirigi-
dos a planear y hacer en lo relativo a la operación, pero no existe un despli-
gue importante en lo relacionado con evaluar la acción ejecutada y menos, 
en actuar sobre lo evaluado. Según lo tratado con anterioridad se ratifica 
la necesidad de la conformación de un sistema de evaluación curricular 
instittucional, que procure de manera permanente acciones valorativas de 
seguimiento y acompañamiento al quehacer curricular de todos los agentes 
académicos que constituyen la comunidad educativa curricular, es decir, de 
todos y cada uno de los docentes adscritos al programa.

7.3.4. Categoría flexibilidad

En la categoría Flexibilidad las principales acciones son las educativas 
relacionadas con la gestión del conocimiento representada en la formación 
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investigativa e investigación en sentido estricto; también la actualización 
curricular, en la Planeación con estrategias para la proyección social, es-
pecíficamente las relaciones interinstitucionales y la vinculación a redes 
académicas e investigativas. En la Verificación se privilegian acciones para 
la articulación entre currículo y entorno. En esta categoría las acciones de 
seguimiento no son priorizadas.

En la representación de la red semántica que muestra la figura 12, en 
relación con la flexibilidad, se puede observar que los requerimientos ma-
nifestados en el mantenimiento, con respecto a la planeación (19-4), accio-
nes educativas (34-6), verificación (28-4) y seguimiento (7-4), dan cuenta 
de la situación general de los programas de la Universidad de Manizales. En 
este sentido, en cuanto a la planeación los altos niveles de saturación en las 
estrategias para proyección social (18-1) y con perspectivas de ser desarro-
lladas a través de las acciones de mantenimiento en lo relativo a relaciones 
interinstitucionales (9-1). 

Los niveles de saturación para las acciones educativas se enfocan en 
gestionar el conocimiento (14-1), actualizar microcurrículos (12-1), ana-
lizar el contexto (6-1) y discusión académica (5-1). En lo relativo a la ve-
rificación se observan importantes niveles de saturación, los cuales se ex-
presan en Articulación Formación Teórico- Práctico (8-1), Articulación 
Práctica- Microcurrículo (7-1) y Articulación Currículo -Entorno (20-1). 
Con respecto al seguimiento se observan bajos niveles de saturación, la 
cual se expresa a través de Otras Evaluaciones Complemetarias (4-1), lo 
cual indica el bajo interés en desarrollar acciones que permitan reconocer 
los desarrollos en el orden de la flexibilidad curricular.

Para mejor claridad, se podría mencionar que la tendencia en el campo 
de la flexibilidad con respecto a los requerimientos de mantenimiento, se 
centran en la planeación, pero ante todo en generar acciones educativas 
y/o curriculares importantes y en menor proporción en la verificación, lo 
que no se ve reflejado en los procesos de seguimiento. Esto puede dar a 
entender que los esfuerzos en materia curricular están dirigidos a planear y 
hacer en lo relativo a la operación, pero no existe un despligue importante 
en lo relacionado con evaluar la acción ejecutada y menos, en actuar sobre 
lo evaluado.
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Capítulo 8

TEORÍAS EMERGENTES

Tras un proceso holístico, hermenéutico, sistemático, participativo y 
complejo de evaluación curricular se derivan algunas perspectivas a partir 
de las cuales se pretende dar pistas hacia teorías en el campo curricular; 
estas son: primero, la evaluación del ecosistema curricular; en este aparta-
do se pone la mirada en los subsistemas que configuran y operacionalizan 
el currículo, de tal manera que se aborde en relación con lo interno y ex-
terno, se mire desde diferentes niveles y también se tengan en cuenta las 
relaciones y articulaciones entre ellos; además, que estén acordes con las 
políticas institucionales y las demandas del contexto. Segundo, la evalua-
ción curricular participativa centrada en la visión de un currículo vivo, que 
integra proceso, procedimientos, etapas y subsistemas y el cual brinda un 
ambiente para el desarrollo humano de las personas que interactúan en él; 
por eso, se entiende el currículo como el “lugar” en el cual se propician re-
laciones complementarias, individuales, comunes y compartidas; esto es un 
ecosistema de desarrollo humano. Y tercero, la innovación curricular como 
acontecimiento social que reta hacia nuevas teorizaciones y se fomenta a 
partir del compromiso institucional por la globalización, flexibilidad, co-
nectividad y simultaneidad, entre otras. 

En complemento, ver el currículo como una construcción social im-
plica el reconocimiento de la experiencia no lineal de los sujetos y de la 
comunidad para teorizar en torno a la multidisciplinariedad que converge 
en el momento de gestionar el currículo a partir del reconocimiento de los 
sujetos como protagonistas de y para la formación.

8.1. La evaluación del ecosistema curricular
En las instituciones de educación superior se presenta el interés y la ne-

cesidad de contar con currículos que articulen las lecturas del contexto, sus 
problemáticas, realidades y acciones cotidianas. También, que respondan a 
las políticas educativas nacionales (MEN, 2015) e internacionales; así mis-
mo, den muestra de la calidad educativa con base en estándares de dichos 
organismos (CNA, 2006); que reflejen las particularidades de los modelos 
o principios pedagógicos en los cuales las metodologías educativas marcan 
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un factor diferenciador. Y, sobre todo, se debe diseñar y mantener currícu-
los que incorporen los principios curriculares institucionales, su filosofía y 
las diferentes concepciones curriculares en torno al desarrollo de acciones 
educativas en procura de alcanzar los fines formativos. 

Para ello, las instituciones crean o adoptan modelos curriculares ba-
sados en las concepciones de currículo desde diversas perspectivas, entre 
ellas, las tradicionalistas que consideran que la educación se compone 
de un conjunto de asignaturas orientadas a la formación para la produc-
ción, según Johnson (1967) y Bobbit (1956), al alcance de objetivos, se-
gún Tyler (2011); en contraste, se ha tratado el currículo con enfoque 
social, según Dewey (1916) y orientado a la cultura y sociedad como lo 
presenta Tadeu (1999); también se reconoce el tratamiento que ha dado 
Sacristán (2011) al currículo como reflexión de la práctica y la perspecti-
va tradicionalista, crítica e integral que propone Díaz (2012), a partir de 
un recorrido histórico. 

En consecuencia, el abordaje teórico-práctico en los procesos (diseño, 
implementación, evaluación y seguimiento) curriculares se apoyan en la 
vasta producción científica en el campo del currículo; esta producción se 
convierte, en algunos casos, en la base para la actualización del currícu-
lum. Sin embargo, se presentan dos problemáticas: la primera, es la au-
sencia de una cultura de evaluación curricular sistemática, participativa y, 
la segunda, es la desarticulación entre los modelos teóricos de evaluación 
del currículo dentro de un enfoque específico y la inserción en un modelo 
pedagógico que trascienda la teorización hacia la efectiva aplicabilidad en 
la vida de la institución y en la formación.

Los problemas mencionados se evidencian en algunos procesos eva-
luativos del currículo que resultan ser parcializados, puesto que se ocupan 
de elementos particulares, unidisciplinares con prácticas evaluativas expe-
rimentales, centradas en la modificación a los planes de estudio en aras 
de alcanzar metas específicas. En contraste, la apuesta por la evaluación 
con enfoque sistémico plantea una mirada con perspectiva global como un 
todo. Según Rosnay (1977) esta perspectiva da cuenta de las interacciones 
entre los elementos que componen el sistema, considera los efectos, entrega 
elementos de base para el conocimiento y la toma de decisiones, vincula 
miradas pluridisciplinares, entre otras. 

El enfoque sistémico permite que la evaluación curricular pueda ocu-
parse de los niveles de complejidad del currículo (sistema), interrelaciones 
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e interdependencias que lo regulan, de las situaciones internas y externas 
que lo afectan, determinan y modifican; también de los subsistemas (con 
funciones específicas) que lo conforma como un todo complejo y de las 
particularidades que lo caracterizan para identificarlo y contextualizarlo.

 En complemento, de acuerdo con Bertalanfy (1976), desde la teoría 
general de los sistemas se plantea la tendencia general hacia la integración 
de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Así, en el plano curricular 
convergen teorías y campos disciplinares que permiten comprender las 
formas de organización, las cohesiones, las articulaciones, las interaccio-
nes entre proceso y personas y colectivos y entre los subsistemas que lo 
conforman. 

Esta manera de evaluar se convierte en una estrategia institucional para 
avanzar en la modernización curricular que requiere considerar sistemas 
sociales (lo humano) y sistemas naturales (el entorno); es decir, un sistema 
vivo en el que la cultura de la autoevaluación y autorregulación se realice de 
manera continua y participativa para, lo cual se reconocen las orientaciones 
y políticas nacionales e institucionales; también las concepciones, acciones 
y relaciones en el nivel macro, meso y microcurricular como componentes 
del sistema, que cuentan con sus propias interacciones y con los demás 
subsistemas; es decir, enfrentar la evaluación desde los niveles de organi-
zación del sistema ecológico (Eugene y Fausto, 1997); esta es una mirada a 
los componentes internos del sistema. Así mismo, visto como ecosistema 
(Erazo y Cárdenas, 2013) el currículo puede recuperarse y equilibrarse ante 
situaciones externas, apoyado en sus propias características y en las fortale-
zas de la comunidad educativa. 

La perspectiva de evaluación del ecosistema curricular permite recoger 
de las voces de los miembros de la comunidad educativa, el sentir, el saber 
y el conocimiento que circula entre ellos y los sistemas que componen la 
estructura del ecosistema curricular; es decir, la aplicación de los principios 
ecológicos a las relaciones humanas (Jerome, 1988), en las que los investi-
gadores actuamos como facilitadores. Por lo anterior, es necesario reali-
zar una evaluación pertinente, objetiva y articulada con la participación 
de la comunidad educativa. Esto es, un proceso sistemático que posibilita 
describir, explicar y comprender las especificidades y generalidades de la 
vida institucional manifiesta en el currículo; además, su articulación con 
los fines de formación de la Universidad, las facultades, las dependencias, 
los centros y los programas; que den orientaciones para adaptarlo a las de-
mandas del contexto.
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Como se ilustra en la figura 1, en la investigación, el currículo visto 
como sistema vivo hace referencia a los subsistemas macro, meso y micro 
curricular que lo componen; también considera todo el proceso que se rea-
liza en las etapas de diseño, desarrollo, evaluación y seguimiento. Integra 
además las interacciones que tienen los subsistemas entre ellos y la influen-
cia que ejercen los contextos sociales, culturales, institucionales y del aula, 
lo mismo que los actores que se relacionan e interactúan para regular sub-
sistemas y etapas. 

 El subsistema macro curricular muestra las relaciones e interacciones 
del currículo con los factores externos (social, cultural, político, educativo) 
traducido en la filosofía institucional. El subsistema meso curricular inte-
gra el pensamiento de Universidad en las facultades, los núcleos, las cate-
gorías, las concepciones sobre currículo, sus características y las políticas 
curriculares institucionales; así mismo, los direccionamientos específicos 
derivados de la investigación y las relaciones que ocurren al interior de la 
Institución. 

El subsistema microcurricular da cuenta de las prácticas educativas y 
pedagógicas intencionadas acordes con los fines de formación específica de 
los estudiantes en la apropiación crítica del acervo disciplinar, interdiscipli-
nar, transdisciplinar, la construcción del saber científico, el saber investiga-
tivo, el debate del saber empírico, entre otros. 

Los tres subsistemas se afectan, cualifican y regulan a lo largo de las eta-
pas del currículo y, a la vez, entregan orientaciones para su ejecución. Estas 
etapas se orientan con base en el modelo pedagógico, las concepciones, 
las características y los principios curriculares que la institución adopta. El 
diseño considera diagnósticos contextuales y de los estudiantes, enfoques y 
rutas de aprendizaje, perspectivas de la investigación y proceso pedagógico 
a desarrollar. El desarrollo considera el despliegue, la gestión y adminis-
tración del currículo y la evaluación orienta desde el modelo pedagógico, 
lineamientos internos y externos a través procesos con particularidades y 
especificidades fijadas por la institución.

En el conjunto de subsistemas se integran actores que interactúan, se 
relacionan y definen estrategia y acciones que en conjunto permiten regular 
el sistema ante las dinámicas variables de sus relaciones internas y externas; 
por eso, dada la relación e interacción entre subsistemas, actores y proceso 
se considera que se puede hablar de un ecosistema curricular.
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Figura 13. Ecosistema curricular

           Fuente: elaboración propia

La Universidad de Manizales asume el currículo de manera holística 
como un 

Conjunto de experiencias y oportunidades que adminis-
tran, desarrollan y posibilitan acciones pedagógicas perma-
nentes para formar ciudadanos desde la ética, la política, la 
ciencia, la tecnología y la pedagogía, la proyección social y la 
docencia, el espacio para la configuración de distintos modos 
de actuación que permitan el desarrollo de la disciplina, el 
ejercicio de la profesión en el contexto, para el desarrollo del 
ser humano y la sociedad (Umanizales, 2014, p.14). 

Esta concepción permite avanzar en un tratamiento interdisciplinar 
(educación, pedagogía, didáctica, investigación, entre otras) del currículo 
para lo cual la participación de los diferentes actores del ecosistema resulta 
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factor determinante que posibilita apuntar a fines comunes que legitiman 
la manera como se vive el currículo en la institución. 

En suma, la evaluación del ecosistema curricular vincula la concepción 
de currículo, los componentes del sistema con sus interacciones, la relacio-
nes entre la comunidad académica y las particularidades que emergen en 
las disciplinas e interdisciplinas. Se orienta bajo elementos internos para 
poner en tensión la coherencia interna de sus componentes y externos para 
identificar la pertinencia en la respuesta a los retos del contexto y se legiti-
ma con la participación de los actores en los sistemas, subsistemas y etapas 
del ecosistema.

8.2. Evaluación curricular participativa
La evaluación de las fases de diseño, implementación, evaluación y 

seguimiento de ecosistema curricular en sus diferentes sistemas (macro, 
meso y micro), requiere la implementación de estrategias de participación 
adaptadas a los fines particulares de cada etapa; en tales estrategias los di-
rectivos, administrativos, colectivos de los programas y docentes deben dar 
cuenta de los acontecimientos de sistema social (lo humano), del sistema 
natural (el entorno) y sus interacciones en el currículo. Así, a través de me-
diaciones comunicativas en diversos espacios-tiempos se puede indagar por 
la filosofía, concepciones, posturas, propósitos, procesos, procedimientos, 
contenidos y eventos importantes que configuran el currículo vivo como 
un todo institucional; eventos que, en conjunto, permiten derivar análisis 
y mapeos interpretativos que aporten miradas alternativas, innovadores y 
renovadores del currículo.

La participación en el nivel del macrosistema ocurre con el acerca-
miento a los directivos (rector, vicerrector, dirección de docencia y jefe de 
planeación) y proporciona elementos sobre la filosofía, las concepciones y 
los lineamientos institucionales vistos como los planteamientos formales 
e ideales del currículo. En el mesosistema con los aportes de los decanos 
(ciencias sociales, ciencias contables, económicas y admirativas, ciencias 
de la salud, ciencias e ingeniería y ciencias jurídicas) se reconocen las pos-
turas particulares características de los campos disciplinares, sistemas in-
vestigativos y núcleos del currículos que dan la impronta a las estrategia y 
propósitos; también se identifican las relaciones y procesos sociales con los 
que se gestiona y regula el desdoblamiento de las políticas institucionales 
en los programas. 
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En el microsistema, la participación de los colectivos de docentes y di-
rectores de programa (pregrado, posgrados, presenciales, distancia y vir-
tual) muestran las estrategias para la operacionalización curricular (pro-
cesos, procedimientos, contenidos y eventos), esto es el currículo real. Las 
miradas a las interacciones de los sistemas mencionados dan cuenta de la 
consistencia interna del currículo y su relación con lo externo representado 
en las demandas de contexto; en síntesis, es la tensión entre hacer lo que se 
dice y decir lo que se hace.

La conceptualización curricular, con la participación de los actores, en-
trega estructuras de conceptos y comprensiones que se organizan en redes 
de conocimientos respecto al currículo y en las cuales se leen de manera 
explícita la lógica tradicional, disciplinar, integral y emergente. Esto obede-
ce a la pluralidad de miradas que se asigna desde los campos disciplinares, 
los saberes, las experiencias y las prácticas investigativas que realizan los 
participantes de la evaluación curricular. La conceptualización es el punto 
de partida para la construcción del sistema categorial que muestre las ca-
tegorías relevantes a ser evaluadas y de los posibles enfoques teóricos para 
su comprensión. 

En el marco de las relaciones, procesos e interacciones que se suscitan 
en el currículo vivo resulta conveniente dar la mirada al ambiente que se 
configura acorde con las perspectivas, espacios y formas de participación 
de los actores, los cuales a través de sus pensamientos y acciones dan una 
impronta institucional al currículo y este, a su vez, favorece el desarrollo a 
los mismos actores. De acuerdo con Bonfenbrenner (1987) “se requiere un 
examen de sistemas multipersonales de interacción, que no se limiten a un 
solo entorno, y deben tener en cuenta aspectos del ambiente que vayan más 
allá de la situación inmediata que incluye al sujeto” (p.40). En coherencia, 
la participación en la evaluación curricular no solo indaga por los aportes 
individuales, sino que también se ocupa de conocer la manera en que los 
actores intervienen y modifican los ambientes curriculares y cómo estas 
modificaciones inciden en su propio desarrollo. 

Esta comprensión de los entornos ambientales y su relación con el de-
sarrollo personal tienen bases empíricas y teóricas que sufren una acomo-
dación mutua y permiten tejer interrelaciones entre los actores y los demás 
componentes del entorno. Para el autor Bonfenbrenner (1987), el entorno 
es un lugar en el que se dan las relaciones e interacciones que caracterizan el 
microsistema, mesosistema y macrosistema, las cuales tienen importancia 
científica que se complementa con lo que perciben las personas. Por eso, 
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resulta relevante dar la mirada al ambiente en el que se gestiona el currícu-
lo, cómo es percibido por los seres humanos que interactúan dentro de él y 
con él. Así mismo, reconocer las tareas o las acciones de los participantes y 
la forma de ver las participaciones de los Otros, sus aportes en la evaluación 
curricular, las interconexiones que se perciben en las personas y en los am-
bientes como miembros de un colectivo que realizan actividades comunes, 
complementarias, independientes y compartidas. (Bronferbrenner, 1987)

8.3. Innovación curricular como acontecimiento social
Toda vez que la Universidad de Manizales decidió incorporar nuevas 

iniciativas curriculares para la internacionalización de sus procesos aca-
démicos, cobra especial relevancia la reflexión sobre el conocimiento, las 
nuevas formas de sociabilidad, la configuración de identidades diversas y 
la percepción de mundo. Un currículo comprometido con la globalidad, 
flexibilidad, conectividad y simultaneidad de la información realiza una 
lectura atenta de los contextos glocales y nacionales y los confronta con 
las tendencias internacionales, para establecer sinergias entre las políticas 
educativas y las propuestas curriculares y, de esta forma, garantizar una 
educación de calidad que promueva la igualdad de género, la equidad, la 
justicia social y el cuidado del medio ambiente. En esta línea de reflexión y 
análisis, la Unesco (2013), señala:

Los sistemas educativos deben enfrentarse a los desafíos 
de la globalización y de una economía crecientemente basada 
en el conocimiento y las tecnologías, mientras que al mismo 
tiempo necesitan apoyar la construcción de una sociedad más 
igualitaria e inclusiva, fortalecer la cohesión social y alentar a 
las culturas locales a sostener un sentido de identidad y per-
tenencia. (p.15) 

 Este contexto exige al currículo despojarse de su racionalidad instru-
mental y administrativa, para explorar opciones, itinerarios, trayectos, ru-
tas y direcciones en búsqueda de la calidad y excelencia de los programas. 
Este trayecto se configura con base en la experiencia, en lo particular, en el 
reconocimiento de lo auténtico, en lo propio de las instituciones educativas. 
Al respecto Garzón (2015), dice que

Un trayecto representa el devenir de un proceso, teniendo 
como característica esencial la no linealidad y la convergencia 
de múltiples variables, así como la expresión de diversos mo-
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dos de ser y estar. Un trayecto no tiene existencia garantizada 
se va dibujando en la medida en que atiende a un ¿qué?; tam-
poco explicita puntos de llegada o de partida, es emergente, 
acontecimental, crea mundos posibles. (p. 229)

 Así, en la necesidad de renovarse, las instituciones de educación supe-
rior están llamadas a hacer un análisis introspectivo –el currículo en cur-
so–, una mirada externa –lo que está sucediendo a nivel regional, nacional 
e internacional– y pensar en prospectiva –lo que hay que hacer para enca-
rar la globalización–. Es, entonces, la innovación curricular el elemento di-
ferenciador de una institución que tensiona un saber parcelado, dividido y 
reduccionista, para reconocerlo como inacabado e incompleto. Magendzo 
(1996), al respecto expresa que

En materia de innovaciones curriculares hay un concep-
to que condiciona las conversaciones (…) es el concepto de 
quiebre interrupción (…) solo entonces surge la deliberación, 
la conciencia de lo que estamos ejecutando (…) penetrar en 
los juicios referidos a los quiebres, comprender y escuchar las 
conversaciones que se producen en torno a las innovaciones, 
significa gestionar el currículum. (p. 100)

 Lo sustantivo en la innovación curricular 

 Teniendo en cuenta lo anterior, las innovaciones curriculares que 
apuestan por el estatus epistemológico y la formación ético-política de los 
sujetos, plantea como propósitos misionales: la educación para la vida y la 
comprensión del mundo en su sentido amplio.

-En perspectiva de educación para la vida, el currículo reconoce el prota-
gonismo del ser humano como sujeto de conocimiento que, anclado a una 
cultura, despliega sus potencialidades para crear opciones de vida basadas 
en la intersubjetividad, el compartir de saberes y la vivencia de valores.

- En la comprensión de mundo en su sentido amplio, es un currículo 
que cruza las fronteras sociales, culturales y geográficas del conocimiento 
para cultivar la capacidad de autonomía, la autodeterminación y la auto-
rreflexión. 

La innovación curricular que piensa en los sujetos como gestores de 
transformación, toca las bases estructurales de la investigación, la docencia 
y la proyección social para renovarse y reactualizarse. Para lograrlo, requie-
re consolidar una cultura institucional que reflexione sobre la calidad sus 
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procesos académicos. Una ruta que pueda orientar los procesos de trans-
formación curricular se configura en cuatro momentos: 

Momento: Apertura a la posibilidad 

En este momento los actores implicados discuten las intenciones, ob-
jetivos, alcances y multiplicidad de rutas y direcciones que puede tomar 
dicha innovación. Es importante resaltar que los participantes van más allá 
de lo evidente, de lo imprevisto, de lo eventual para anticiparse a los facto-
res que pueden facilitar o bloquear dicha innovación. 

Momento: Involucramiento

En este momento se ponen en marcha las directrices planteadas en el 
punto anterior. El marco de referencia es la fidelidad del diseño de la imple-
mentación curricular; se monitorea que los procesos estén cohesionados, 
es decir, que tengan relación entre lo planteado en el primer momento, con 
lo que se está haciendo en tiempo real. 

Momento: Percatarse 

En este momento se contrasta y compara, la correspondencia entre los 
objetivos previamente establecidos y los resultados. Es la oportunidad para 
reflexionar sobre lo que ocurrió durante el proceso, acomodar y ajustar ele-
mentos fragmentados o aislados en el proceso. 

Momento: Vigilancia epistémica

Este momento busca garantizar que los ajustes que se hayan realizado 
en el trayecto de la innovación curricular no se desvíen de sus propósitos 
sustanciales. 

Para la reflexión

Para que la innovación curricular no pase inadvertida la planeación 
debe ser considerada a la luz de las políticas curriculares institucionales, 
al momento histórico, social y cultural local, nacional e internacional, de 
manera tal que lo propuesto se equilibre con el entorno social, científico, 
económico, político, tecnológico. Lo anterior, se logra alrededor de discu-
siones, acuerdos y reflexiones que tengan como anclaje la realidad, condi-
ción necesaria para posicionar una universidad comprometida en lo glocal, 
pero sin perder el norte de lo local y regional. 

Al respecto, conviene subrayar que la Unesco (2013), afirma que: “El 
currículo puede ser entendido como un acuerdo político, de política y téc-
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nico que, tomando en cuenta expectativas y necesidades locales, nacionales 
y globales, refleja el tipo de sociedad que se aspira contribuir” (p. XX). 

Aunado a lo anterior, es un currículo que ve en la expansión del cono-
cimiento un medio para la configuración de subjetividades y la formación 
de ciudadanías diversas que dirige los esfuerzos alrededor de cinco pilares: 

Cosmovisional: un currículo que promueve la tradición glocal, el arrai-
go y el diálogo intercultural, se pregunta por el sujeto epistémico, su per-
tenencia a una nación y a un territorio y las formas de construcción de 
mundo 

Sincronicidad: un currículo interesado en temas de justicia social, se 
interroga por las nuevas fronteras del conocimiento, la participación y la 
igualdad de oportunidades

Reflexividad: un currículo que piensa en la exclusión y las desigualda-
des socio-económicas moviliza el uso del pensamiento y se interroga sobre 
el sentido de lo humano y la construcción de posibilidades de vida 

Integralidad: un currículo que busca reafirmar las diversidades sociales 
y culturales se cuestiona por el sentido y la relación del currículo con el 
contexto

Dialogicidad: un currículo que se configura en el marco de nuevas ciu-
dadanías reflexiona sobre el diálogo de saberes, las interacciones sociales, 
las comprensiones mutuas, las solidaridades tradicionales y la negociación 
cultural

En el marco de estos pilares, la perspectiva de Morín (2015) adquiere 
capital importancia al reflexionar sobre la misión de la universidad: 

Debemos superar la alternativa de adaptar la universidad 
a la modernidad o adaptar la modernidad a la universidad. 
Debe hacer lo uno y lo otro, mientras se ve violentamente 
atraída hacia el primer polo. Adaptar la modernidad a la uni-
versidad, es contrabalancear la tendencia a la profesionaliza-
ción, la tecnizacion, la rentabilidad económica. (…). la uni-
versidad es ante todo el lugar de transmisión y renovación del 
conjunto de saberes, de ideas de valores, de la cultura. A partir 
del momento en que se piensa que la universidad tiene ese 
papel, aparece en su dimensión transecular: lleva en ella una 
he- rencia cultural, colectiva, que no es solo la de la nación 
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sino de la humanidad, es trasnacional. Se trata hoy de volverla 
transdis-ciplinaria. (p. 93)

De esta manera, las instituciones educativas que logran consolidar un 
proyecto curricular vanguardista, toman conciencia de que los currículos 
se construyen para renovarse y reactualizase, a la luz de tres criterios fun-
damentales: adaptabilidad, reflexividad y flexibilidad. Esto es, no solo re-
conocen que los tiempos exigen formar para el presente y el futuro, sino 
también, reordenan las formas de dialogar en las instituciones, tienen en 
cuenta los nuevos horizontes del conocimiento, las condiciones específicas 
institucionales y a los sujetos, en el centro del mismo.
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Capítulo 9

PLANES DE INTERVENCIÓN

9.1. Plan de intervención. Acciones de mejoramiento
Como ya se mencionó, un plan de intervención es el planteamiento 

que describe de manera precisa y oportuna el camino a seguir en la pla-
nificación y planeación para atender una situación, fenómeno, problema 
o necesidad. Dicho plan puede ser genérico o específico, lo cual permitirá 
generar un enfoque o perspectiva que bien puede ser la sostenibilidad 
(mantenimiento), transformación o mejora; esto, a su vez, permite tra-
zar el camino a seguir. El proceso de intervención que se quiere cons-
tituir para los programas curriculares de la Universidad de Manizales, 
permitirá trazar el norte o camino a seguir conducente a plantear la tras-
formación permanente y actualizada en lo curricular. La idea que se ha 
constituido a partir del proceso de valoración curricular y en la definición 
de un sistema de evaluación curricular para la institución, es que no se 
realizarán cambios, modificaciones, adaptaciones, reformas o elaboracio-
nes curriculares en lo venidero, que no sean producto de una evaluación 
curricular actualizada. 

El plan de intervención presenta dos (2) posibilidades de trabajo 
conforme a la valoración que se indique a cada uno de los ítems que se 
respondieron. Como primera medida, si la respuesta se ubica en la valo-
ración bajo (1) o básico (2) dicho plan será de trasformación y/o mejora, 
ante lo cual las acciones serán puntuales y concretas. Lo anterior indica 
que se formularán acciones contundentes que permitan, a futuro inme-
diato, mostrar qué se hará al respecto de las deficiencias o dificultades 
encontradas en materia curricular. Si la valoración es alta (3) o superior 
(4), el plan de intervención se ubica en el plano de sostenibilidad, lo cual 
demandará acciones en lo relacionado a la mejora continua o de perma-
nencia en el nivel alto de calidad y, ante todo, en preservar las dinámicas 
curriculares efectivas. 

No se pueden perder de vista la mejora continua en materia curricular, 
la cual está determinada por la actualidad y las respuestas al respecto, en 
lo relativo a los cambios que suceden en las realidades, el contexto y las 
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profesiones. De otro lado, la perspectiva trazada en las respuestas expre-
sadas según la escala ya mencionada. Un currículum vital se mantiene en 
permanente actualización y valoración de sus condiciones y posibilidades 
de despliegue. El currículum vive.

En este apartado se presenta el plan de intervención para el sosteni-
miento y mejoramiento de las cuatro categorías curriculares. Para ello, de 
acuerdo con la evaluación realizada en su fase cualitativa, se organizaron 
las acciones relacionadas con el ciclo de calidad planear, hacer, verificar, 
actuar. En la planeación se incluyen estrategias de los programas para man-
tener las categorías curriculares; en ella, se encierran algunas de las con-
diciones, procesos o procedimientos a tener en cuenta para mantener la 
valoración de las categorías curriculares. En lo relacionado con la fase de 
hacer, se denominó “Acciones Educativas”, en las cuales se relacionan algu-
nas prácticas formativas, investigativas y/o de gestión que se realizan en la 
institución y, particularmente, en los programas. 

La verificación agrupa acciones relacionadas con la evaluación o con-
frontación de condiciones que tienen que ver con lineamientos internos 
o externos y los cuales se consideran importantes en el cumplimiento de 
los propósitos del programa. Y, finalmente, la etapa de actuar, la cual se 
denominó “Seguimiento”, recoge acciones sobre el seguimiento a los planes 
y procesos que se adelantan en el programa para el mantenimiento de las 
categorías curriculares.

A continuación, se presentan las principales acciones para el sosteni-
miento de las cuatro categorías curriculares de acuerdo con la siguiente 
tabla:

 

Tabla 19. Síntesis de acciones para el plan de intervención curricular
Categoría Planeación Acciones Verificación

Formación Estrategias de proyección 
Social

- Prácticas en el aula
- Discusiones académicas
- Actualización Curricular

 

Disciplinariedad Actualización de los 
docentes

Gestión del conocimiento 
desde la investigación 
Formativa, Formación 
para la investigación e 
investigación en sentido 
estricto

Articulación 
Currículo-Entorno

Contextualización Estrategias de Proyección 
Social-Relaciones 
interinstitucionales

 

Flexibilidad Articulación 
Currículo-Entorno

Fuente: elaboración propia con base en respuestas de la fase cualitativa
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9.1.1. Implementación de prácticas de aula en lo relativo 
a gestión del conocimiento de proyección social

En la categoría formación se privilegian la implementación de prácti-
cas de aula y la planeación académica; así mismo, las actividades de gestión 
del conocimiento en las cuales se consideran la investigación formativa e 
investigación en sentido estricto. También se plantea la actualización cu-
rricular. Se muestran acciones sobre planeación relacionadas con estrate-
gias de proyección social.

9.1.2. Actualización de los docentes en los 
aspectos investigativos y disciplinares

En la categoría Disciplinariedad se privilegian las acciones de gestión 
del conocimiento; estas, son la investigación formativa y la investigación en 
sentido estricto. Así mismo, tienen gran importancia las discusiones aca-
démicas. En las acciones de planeación se resalta la actualización de los 
docentes en los aspectos investigativos y disciplinares. También se plantea 
la actualización curricular en las acciones de verificación. 

9.1.3. Estrategias para la proyección social, 
específicamente las relaciones interinstitucionales, la 
vinculación a redes académicas e investigativas

En la categoría Contexto se resaltan las acciones de Planeación con 
estrategias para la proyección social, específicamente las relaciones inte-
rinstitucionales, la vinculación a redes académicas e investigativas. En las 
acciones educativas se privilegia la gestión del conocimiento y las acciones 
de aula.

9.1.4. Articulación entre currículo y entorno

En la categoría Flexibilidad las principales acciones son las educativas 
relacionadas con la gestión del conocimiento representada en la formación 
investigativa e investigación en sentido estricto; también la actualización 
curricular. En la Planeación con estrategias para la proyección social, espe-
cíficamente las relaciones interinstitucionales y la vinculación a redes aca-
démicas e investigativas. En la Verificación se privilegian acciones para la 
articulación entre currículo y entorno. 
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A continuación, se presentan las principales acciones para el mejora-
miento de las cuatro categorías curriculares de acuerdo con la siguiente 
tabla:

Tabla 20. Síntesis de acciones para el plan de mejoramiento curricular

Categoría Planeación Acciones Verificación

Formación - Revisión Curricular
- Estrategias de 
proyección Social

- Gestión del conocimiento
- Acción en aula  

Disciplina-
riedad

- Discusión académica 
- Gestión del conocimiento

Articulación 
Currículo-Entorno

Contextua-
lización

- Estrategias 
de Proyección 
Social-Relaciones 
interinstitucionales
- Revisión curricular

- Gestión del conocimiento
- Docentes externos
- Uso de las TIC

Interacciones 
disciplinares

Flexibilidad
- Revisión Curricular
- Estrategias de 
proyección Social

- Gestión del conocimiento 
desde el uso de las TIC
- Discusión académica

- Articulación 
Currículo-Entorno
- Articulación 
Formación Teórico 
- Práctico

Fuente: elaboración propia con base en respuestas de la fase cualitativa

9.1.5. Gestión del conocimiento en la cual se considera la 
investigación formativa e investigación en sentido estricto, 
a través de la implementación de prácticas de aula 

En la categoría formación se privilegian la gestión del conocimien-
to en las cuales se consideran la investigación formativa e investigación 
en sentido estricto, además, la implementación de prácticas de aula. Se 
muestran acciones sobre planeación relacionadas con la revisión curricular 
y estrategias de proyección social. 

Acciones de discusión académica, gestión del conocimiento (la investi-
gación formativa e investigación en sentido estricto), prácticas en aula para 
la proyección social y la revisión curricular que permitan la articulación 
entre currículo y entorno. 

En la categoría Disciplinariedad priorizan las acciones de discusión 
académica y la gestión del conocimiento (la investigación formativa e 
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investigación en sentido estricto). Así mismo, tienen gran importancia la 
implementación de prácticas en aula. En las acciones de planeación se re-
saltan las estrategias para la proyección social y la revisión curricular. En 
la Verificación se privilegian acciones para la articulación entre currículo 
y entorno.

Estrategias para la proyección social, específicamente las relaciones in-
terinstitucionales, vinculación a redes académicas e investigativas, gestio-
nar el conocimiento de docentes externos, fortalecer el uso de las TIC y 
gestionar interacciones disciplinares. 

En la categoría Contexto se resaltan las acciones de Planeación con 
estrategias para la proyección social, específicamente las relaciones in-
terinstitucionales, la vinculación a redes académicas e investigativas, 
además la revisión curricular. En las acciones educativas se privilegia la 
gestión del conocimiento de docentes externos y el uso de las TIC. En la Ve-
rificación se observa gran importancia hacia las interacciones disciplinares.

Gestionar el conocimiento representado en la formación investigativa e 
investigación en sentido estricto, privilegiar estrategias para la proyección 
social, articular el currículo con el entorno y la formación teórico-práctica 
y evaluar el impacto y el desarrollo de competencias.

En la categoría Flexibilidad las principales acciones son la gestión del 
conocimiento, representada en la formación investigativa e investigación, 
en sentido estricto; también la discusión académica y la actualización curri-
cular. En la Planeación se privilegia la revisión curricular y las estrategias 
para la proyección social. En la Verificación sobresalen las acciones para 
la articulación entre currículo - entorno y formación teórico-práctico. En 
las acciones de seguimiento se visualiza la evaluación de impacto y el desa-
rrollo de competencias.
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9.1.6. Plan de intervención según los resultados 
cuantitativos en las cuatro categorías

1. Desarrollar habilidades de pensamiento, en las que 
se involucra lo conceptual, procedimental y axiológico, 
en el marco de cada disciplina específica

La formación integral que procura el desarrollo de habilidades de pen-
samiento, en las que se involucra lo conceptual, procedimental y axiológico, 
en el marco de una disciplina específica; como se expresó anteriormente se 
otorga importancia a la ubicación del estudiante en una sociedad en la que 
pone al servicio su conocimiento para el ejercicio de la profesión; también 
la formación en lo investigativo para el reconocimiento de las necesidades 
sociales y la manera de comprenderlas e intervenirlas; y las capacidades 
éticas, morales representadas en el sistema de valores que orientan su ac-
tuar. Los resultados permiten entender que la formación integral toca al ser 
humano en su conjunto: el ser, el sujeto en la sociedad y en la cultura. 

2. Formación para la ciudadanía, participación, investigación 
y proyección social, como aspectos que se integran en 
las experiencias educativas de cada disciplina

Lo anterior, también se traduce en que, para los programas académicos 
de la Universidad de Manizales, las valoraciones se presentan entre el nivel 
tres (3) y cuatro (4), lo cual ratifíca que la formación para la ciudadanía, 
participación, investigación y proyección social, aspectos que se integran 
en las experiencias educativas de su disciplina con base en lo planteado en 
los microcurriculos. Asi mismo se reconoce la importancia de actuar sobre 
la obsolescencia en los campos disciplinares y/o profesionales, en la trans-
formación permanente de los saberes, a atender las demandas del contexto 
y de los diferentes escenarios de las disciplinas y/o profesiones. Los resulta-
dos llaman la atención sobre acciones encaminadas a reaccionar contra la 
obsolescencia en los campos disciplinares y/o profesionales, en la transfor-
mación permanente de los saberes, a atender las demandas del contexto y 
de los diferentes escenarios de las disciplinas y/o profesiones. 

3. Generar acciones y actuaciones encaminadas 
a preservar la disciplinariedad en las diferentes 
profesiones y en cada una en particular

De esta manera, podemos observar claramente la tendencia en los 
resultados a valorar como importante la disciplinariedad, dado los altos 
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niveles en las respuestas, frente a lo que esta representa en los escenarios 
curriculares, sin que esta sea la mayor; ello muestra que los directores de 
los programas y las personas que hacen parte de los comités asesores y aca-
démicos de cada uno de ellos, expresan acciones y actuaciones encamina-
das a preservar la disciplinariedad. Ello significa que la tradición curricular 
prevalece y se mantiene como un asunto importante, es decir, se sigue en 
procura de mantener la formación disciplinar específica. En este orden de 
ideas, en cada programa y campo disciplinar específico, se procuran accio-
nes de demarcación como de fragmentación, en el proceder lógico propio 
de nuestras profesiones y procesos formativos. 

De otro lado, en la presente investigación se hace evidente como proce-
der en lo disciplinar y en la disciplinariedad las relaciones internas, reflexio-
nes y holística propias, lo mismo que los desarrollos que le corresponden 
en su especificidad. Finalmente, la disciplinariedad permite entender que 
existen relaciones externas de influencia (interdisciplinariedad), lo mismo 
que interacción real y concreta (transdisciplinariedad) en el caso como las 
influencias que transitan con otras disciplinas, lo cual resulta no ser tan 
importante, como lo formula la teoría., Igualmente, se preserva la inter-
sección (multidisciplinariedad) entre múltiples campos. Los escenarios en 
los cuales se expresa la disciplinariedad, en este caso, existe efecto de la 
interacción, influencia y congruencia de diferentes disciplinas en la forma-
ción, lo mismo que se mantiene y se preserva la identidad en la formación 
disciplinar específica, como se hace evidente.

4. Generar prácticas educativas que superan las fronteras 
de currículos temáticos y lineales para dar paso al abordaje 
de problemas reales y de relevancia social y política

Esta tendencia indica que los programas se enfatizan en prácticas edu-
cativas que superan las fronteras de currículos temáticos y lineales para dar 
paso al abordaje de problemas reales y de relevancia social y política. Esto 
conduce al estudiante a confrontarse con problemas teóricos-prácticos para 
resolverlos creativamente ayudando a transformar sus contextos y procu-
rando la formación integral y multidisciplinaria en los diferentes campos 
del saber. Es decir, hay relación con el sistema de planificación institucional 
y en términos de las características, consideran que su currículo es inno-
vador. Lo cual da a entender que la innovación se constituye en torno a las 
necesidades reales del contexto, las realidades y el contexto como respuesta 
a las problemáicas reales y concretas.
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Gráfico 30. Frecuencias de las categorías

Fuente: elaboración propia

9.1.7. Plan de intervención según los resultados 
cuantitativos en las cuatro (4) categorías

1. Potenciar la relación con el mundo, el 
medio ambiente natural y cultural 

Las ponderaciones dan muestra del interés y la tendencia, a decir de los 
sujetos de investigación, que los programas de pregrado y posgrado en la 
Universidad de Manizales se caractericen por la formación humana que se 
sustenta en las diferentes concepciones del ser, lo que permite ver el es-
tudiante desde lo epistemológico, antropológico, sociopolítico, filosófico, 
y pedagógico. Estas concepciones se integran en lo curricular y se definen 
formas de actuación educativa y pedagógica en las que se reconoce el ser en 
su naturaleza socio-histórica, en sus posibilidades para conocer y potenciar 
su relación con el mundo, el medio ambiente natural y cultural y con lo 
cual sean partícipes, actores y gestores de una sociedad justa, solidaria y 
equitativa.
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Lo anterior indica que, en términos de contexto, no se demarcan 
fronteras curriculares, sino que su organización muestra corresponden-
cia entre lo local, regional y glocal; esto es, que los saberes de las disci-
plinas se encuentran ancladas a escenarios reales que posibilitan generar 
autonomía, identidad e interculturalidad. El contexto se mantiene como 
una categoría determinante a la hora de pensar el currículum y las accio-
nes formativas.

2. Generar habilidades de pensamiento crítico, 
talentos, procedimientos y un sistema de valores como 
práctica democrática y participativa en condición de 
ciudadania, desde la perspectiva de la razonabilidad

En este sentido, los programas velan por que al interior del currículo la 
formación apunte al saber disciplinar que se orienta desde el principio de 
la racionalidad, evidenciado en propósitos de formación los que explicitan 
habilidades de pensamiento crítico, talentos, procedimientos y un sistema 
de valores para su práctica democrática y participativa en su condición de 
ciudadano, desde la perspectiva de la razonabilidad. En este orden de ideas, 
la coherencia hace referencia a la relación de la organización curricular con 
el Proyecto Educativo Institucional en lo referente a las concepciones de 
hombre, ser humano, sujeto y persona con respecto a la misión, visión, 
principios y propósitos institucionales y, a su vez, en relación con las con-
sideraciones sobre los fines de la educación. Si analizamos los resultados 
en materia de flexibilidad curricular en el indicador coherencia, se podría 
decir que existen las acciones a resolver como la obsolescencia en el campo 
disciplinar, las transformaciones con respecto a los saberes propios de las 
profesiones, las actualizaciones de acuerdo con las demandas del contexto 
ello en procura de articulación entre las demandas del contexto y las condi-
ciones internas del programa y, finalmente, se busca equilibrar las modifi-
caciones curriculares con las demandas externas con las internas. 

Sobre los resultados en materia de disciplinariedad bajo la perspecti-
va de la coherencia, se podría decir que existen las acciones a mantener y 
resolver las necesidades en el campo disciplinar, en las transformaciones 
con respecto a los saberes propios de las profesiones y las disciplinas, de 
las demandas entre ellas y las exigencias propias de la profesión, en procu-
rar articulación entre las condiciones internas del programa y, finalmente, 
equilibrar las modificaciones curriculares con las demandas inter, trans, 
multi e interdisciplinar, como también las tensiones propias que implican 
la disciplina en cuestión, a su interior.
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3. Formar en pensamiento y habilidades investigativas para 
que los estudiantes sean sujetos sociales que apliquen sus 
conocimientos en la resolución de problemas relacionados 
con su formación y que suceden su contexto

Respecto a este indicador, los programas reconocen la necesidad de 
formar en pensamiento y habilidades investigativas para que los estudian-
tes sean sujetos sociales que apliquen sus conocimientos en la resolución 
de problemas relacionados con su formación y que suceden en su contexto. 
De igual manera, se ocupan de formar para vivir con otros, trabajar en 
colectivos y relacionarse de la mejor manera con el entorno. En este orden 
de ideas, existe pertinencia, la cual hace referencia a la relación directa con 
la aplicabilidad de lo formulado en la estructura y dinámica curricular con 
respecto a los procesos formativos. En este orden de ideas, la pertinencia se 
ve reflejada con claridad en el escenario de la flexibilidad curricular, puesto 
que la formación se hace pertinente y aplicable cuando se modifica confor-
me a las diferentes demandas.

4. Propiciar escenarios y prácticas educativas en las que se 
fomente la sensibilidad sobre las problemáticas y realidades 
contextuales, que plantee prácticas investigativas y lecturas 
de contexto, en las que se sujeto actúe con independencia, 
autogestione sus metas, resuelva las dificultades que surgen en la 
tarea, en la comprensión e intervención de problemas, apoyado 
en sus conocimientos, habilidades propias de pensamiento

Las ponderaciones dan cuenta de la importancia que tiene en los pro-
gramas la respuesta que pueda dar el currículo a las necesidades del con-
texto a través de la docencia, proyección, investigación y gestión. Por eso, 
propicia escenarios y prácticas educativas y se fomenta la sensibilidad sobre 
las problemáticas y realidades contextuales, plantea prácticas investigativas 
y lecturas de contexto en las que el sujeto actúe con independencia, auto-
gestione sus metas, resuelva las dificultades que surgen en la tarea, en la 
comprensión e intervención de problemas, apoyado en sus conocimientos, 
habilidades.

Con las ponderaciones que se muestran, se da cuenta de los fines de la 
formación integral que se desdoblan en formación, para poner en práctica 
los conocimientos particulares, las habilidades personales y sociales; esto, 
acorde con las exigencias de época, sociedad y contexto. Una formación 
que tiende a la reflexión y acción en torno a la participación activa en so-
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ciedad. Por otro lado, la formación en el currículo atiende a las políticas y 
normativas del orden nacional y social las cuales incorpora mediante de 
manera explícita en planes de estudio e implícita en el lugar que asigna a las 
regulaciones del contexto educativo, político y social. 

En esta categoría, se entiende que los currículos velan por mantener la 
coherencia entre las aptitudes para el desempeño disciplinar y profesional; 
es decir, potenciar las capacidades y desarrollar habilidades para la actua-
ción del estudiante y futuro profesional en una articulación entre el pensa-
miento crítico racional y razonable que haga posible poner al servicio de 
la sociedad los conocimientos disciplinares. Al igual que en análisis ante-
riores, es conveniente profundizar sobre esta categoría en otras fuentes de 
información, si se tiene en cuenta que el currículo es visto como soporte de 
lo específico, como el constructor de estructuras que permiten incorporar 
contenidos teórico-prácticos según las necesidades. 

Finalmente, se concluye que, realizado el análisis categorial referido a 
la flexibilidad curricular, disciplinariedad, contextualización y formación 
integral en las respuestas de los directores de los programas curriculares y 
sus equipos de trabajo, existen acciones contundentes que expresan de di-
ferentes maneras las concepciones de las categorías curricualres en la Uni-
versidad de Manizales. 

9.2. Sintesis del plan de intervención
9.2.1. Un propósito y siete (7) acciones prioritarias

Propiciar escenarios y prácticas educativas en las que se fomente la 
sensibilidad sobre las problemáticas y realidades contextuales, que plantee 
prácticas investigativas y lecturas de contexto, en las que se sujeto actúe con 
independencia, autogestione sus metas, resuelva las dificultades que surgen 
en la tarea, en la comprensión e intervención de problemas, apoyado en sus 
conocimientos, habilidades propias de pensamiento.

1. Generar estrategias para la proyección social, específicamente las 
relaciones interinstitucionales y la vinculación a redes académicas 
e investigativas

2. Gestionar el conocimiento de docentes externos, fortalecer el uso 
de las TIC y gestionar interacciones disciplinares 

3. Articular currículo-entorno y la formación teórico-práctico y eva-
luar el impacto y el desarrollo de competencias
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4. Desarrollar habilidades de pensamiento, en las que se involucra lo 
conceptual, procedimental y axiológico, en el marco de cada disci-
plina específica

5. Formar para la ciudadanía, participación, investigación y proyec-
ción social, como aspectos que se integran en las experiencias edu-
cativas de cada disciplina

6. Actuar sobre la obsolescencia en los campos disciplinares y/o pro-
fesionales, en la transformación permanente de los saberes, a aten-
der las demandas del contexto y de los diferentes escenarios de las 
disciplinas y/o profesiones

7. Generar prácticas educativas que superan las fronteras de currí-
culos temáticos y lineales para dar paso al abordaje de problemas 
reales y de relevancia social y política. 
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Capítulo 10

GUÍA PARA LA MODERNIZACIÓN 
CURRICULAR 

En el momento en que una universidad decide modernizar los currí-
culos, cobra especial relevancia realizar un análisis introspectivo del currí-
culo en curso; una mirada externa no solo de los que está sucediendo en lo 
regional, nacional e internacional, sino de los factores que determinan su 
calidad a la luz de las políticas nacionales y una mirada prospectiva sobre lo 
que hay que hacer para encarar los retos, las necesidades y la globalización. 
En coherencia, la ruta que se presenta surge de los procesos investigativos 
en los cuales se ha realizado una amplia discusión y reflexión con las ins-
tancias institucionales en diálogo con los referentes teóricos en el campo 
del currículo y las perspectivas para su evaluación.

En este sentido, la modernización curricular es considerada a la luz de 
las políticas curriculares institucionales y al momento histórico y cultural 
local, nacional e internacional; de manera tal que lo propuesto se equilibre 
con el entorno social, científico, económico, político, tecnológico y, a la vez, 
se alimente y contribuya a la teorización curricular. Lo anterior, es posible 
como resultado de discusiones, acuerdos y reflexiones en torno al currículo 
como anclaje de la realidad, condición necesaria para posicionar una uni-
versidad comprometida en lo glocal, pero sin perder el norte de lo local y 
regional. 

En suma, se presenta una ruta teórica y metodológica para que la mo-
dernización curricular sea el resultado de un proceso investigativo, parti-
cipativo, sistemático, holístico, complementario y organizado; para ello, se 
presentan los elementos a tener en cuenta en la ruta general operativa, la 
cual fue aplicada y aprobada en un programa de posgrado en modalidad 
presencial y virtual; sin emabrgo, tal ruta ha de ser complementada agre-
gando y reestructurando ítems acordes a las condiciones propias de cada 
programa, en lo posible, soportados con elementos teóricos básicos para su 
implementación Ver la figura 22
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Figura 22. Ruta para la modernización del currículum

Fuente: elaboración propia
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10.1 Definir los básicos del currículum
Definir los básicos del currículum significa dar la mirada a la com-

plejidad de los campos de conocimiento pedagógico, epistemológico, psi-
cológico, político, económico, tecnológico y axiológico que se relacionan 
con la vida institucional, social y cultural de la comunidad educativa. Al 
respecto Casarini (2016)   expresa que se requieren fuentes de conoci-
miento para dar respuesta a los problemas complejos del currículo; para 
esta autora,   las transformaciones del mercado del trabajo, las políticas 
educativas relacionadas con la formación en la humanidad,  los recursos 
materiales, humanos y económicos con los que cuenta la institución,  las 
características de los objetos de estudio,  las prácticas educativas,  la evo-
lución científica de las diferentes disciplinas y transdisciplinas,  el contex-
to socio-histórico del momento actual y, finalmente, el desarrollo de los 
profesores son fuentes  que se requiere abordar para el diseño y moderni-
zación del currículum. 

El proceso de modernización soporta las estrategias y las acciones edu-
cativas y se convierten en objeto de permanente discusión de las cuales se 
derivan los lineamientos institucionales. A continuación, se plantean algu-
nas acciones pertinentes: 

1.  Apropiar la filosofía institucional, sus principios y valores, los fines 
y las concepciones de la formación, el estudiante y la pedagogía 
entre otras

2. Abordar las políticas sociales y educativas vigentes de tal manera 
que permitan dar cuenta de la realidad del contexto del país y del 
mundo respecto a la formación disciplinar y otros conocimientos 
que son tendencia en la educación superior 

3. Realizar el estudio sobre el mercado del trabajo y la demanda ocu-
pacional con el fin de identificar los perfiles profesionales requeri-
dos, las perspectivas laborales en las cuales se pueden desempeñar 
los graduados, el tipo de capacidades, habilidades y valores que los 
profesionales deben demostrar y otras particularidades en los sec-
tores de desempeño profesional 

4. Leer el contexto en sus condiciones socioeconómicas, sociopolíti-
cas, socioambientales y socioculturales, las cuales entregan infor-
mación esencial sobre la sociedad, el tipo de sujeto y ciudadano que 
ella requiere, así mismo permite acercarse a la cultura, las diversi-
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dades humanas, las tecnologías sociales y otros aspectos relevan-
tes para el perfil del graduado 

5. Analizar la oferta educativa local, nacional e iberoamericana para 
identificar la pertinencia y los factores diferenciales en las apuestas 
formativas, con miras en la movilidad interinstitucional e interna-
cional de los estudiantes y entre los niveles de formación 

6. Aplicar los lineamientos curriculares de la institución en los cua-
les se determinan número de créditos, de distribución semestre, 
tipo de créditos, mesoestructura del currículo, Áreas instituciona-
les de la organización curricular 

7. Reflexionar sobre las implicaciones en la praxis cuando se trata de 
modalidades de educación con mediación de las tecnologías, con el 
fin de diseñar o actualizar los modelos y lineamientos pedagógicos 
acordes con la teleología de la formación. 

Varios de los problemas que se presentan en la revisión y elaboración 
de planes de curriculares, requieren realizar estudios sobre el contexto, los 
planes de estudio similares, la profesión, los contenidos, los estudiantes, 
los docentes y la infraestructura que permitan fundamentar y superar las 
dificultades en el desarrollo del campo curricular, como lo expresa Diaz 
Barriga (2012).

10.2. Evaluar el currículum
La evaluación del currículum es el resultado de un proceso investigati-

vo, participativo, sistemático, holístico, complementario y organizado que 
se realiza en perspectiva interna y externa. El carácter investigativo radi-
ca en su naturaleza dinámica, compleja, inter y transdisciplinar en la que 
convergen diversos campos del conocimiento y cuya apropiación demanda 
enfoques epistemológicos y metodológicos particulares.  Stenhouse (1991), 
plantea que el currículum es un medio a través del cual el profesor puede 
aprender sobre su arte y adquirir conocimientos; de ahí su carácter inves-
tigativo. Estos planteamientos pueden llevarse a un ámbito más amplio en 
el que participan diferentes instancias y actores de la comunidad educativa 
para posibilitar la adopción de posturas teóricas conceptuales y prácticas 
metodológicas para el diseño y renovación del currículum. 

El carácter sistemático permite evaluar las estructuras del currículum 
en los subsistemas macro, meso y micro curricular que lo componen; tam-
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bién considera todo el proceso que se realiza en las etapas de diseño, de-
sarrollo, evaluación y seguimiento. Integra las interacciones que tiene los 
subsistemas entre ellos y la  influencia que ejercen los contextos sociales, 
culturales, institucionales y del aula, además de los actores que se relacio-
nan e interactúan para regular subsistemas y etapas. Es decir, que la pers-
pectiva sistémica trata las estructuras de los subsistemas, sus relaciones, la 
manera como interactúan y los actores sus modos de interacción, partici-
pación e influencia en el currículum. 

En aras de la mirada holística, la evaluación curricular interna debe cu-
brir múltiples aspectos; de acuerdo con Diaz Barriga (2012), son el análisis 
del modelo curricular, los fundamentos de la formación, los contenidos cu-
rriculares y micro curricular, la coherencia interna entre el perfil, las com-
petencias y los aprendizajes, las situaciones y experiencias de enseñanza y 
aprendizaje y los sistemas de evaluación. En complemento. Casarini (2016), 
detalla en aspectos como la coherencia interna y el contexto institucional 
que se evidencian en el perfil del egresado, el perfil académico y el perfil 
profesional que se representan en la estructura del plan de estudios. Con-
sidera también la evaluación de las estrategias aplicadas a los profesores, 
la enseñanza y el aprendizaje, los resultados, los materiales, los recursos 
físicos y tecnológicos y humanos. Para la autora en mención también es 
importante incluir asuntos relacionados con el currículo oculto como los 
valores, las actitudes de maestros y de los estudiantes, los procesos socioe-
mocionales en aula. 

La evaluación interna se complementa con la pertinencia que entregan 
los procesos de autoevaluación en perspectiva de las demandas externas; 
por lo general, este proceso la realiza el Ministerio de Educación Nacio-
nal, el Consejo Nacional de Acreditación y otras instancias nacionales e in-
ternacionales encargadas de certificación  para el funcionamiento de los 
programas, acreditación de alta calidad y otros reconocimientos.  

La evaluación externa plantea diferentes sistemas de indicadores que 
determinan la coherencia interna del currículum, la pertinencia en el mar-
co del contexto y la calidad de la educación. Para Diaz Barriga (2012) la 
pertinencia se identifica en las prácticas profesionales de los egresados que 
se manifiestan en las voces de los empresarios quienes reportan la integra-
lidad de los profesionales; así mismo, se tiene en cuenta el vínculo que hay 
entre la institución educativa con graduados y con el sector empresarial. Fi-
nalmente, otra característica de la pertinencia es la relación entre la forma-
ción con los sistemas sociales y las necesidades mayoritarias de la población. 
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Metodológicamente, la evaluación del currículum se ejecuta desde el 
paradigma tradicional en el que se miden los objetivos y la información 
para la toma de decisiones; Posner (1988) menciona diversas formas de 
evaluación curricular basada en la medición con enfoque tradicionalis-
ta, entre ellas la evaluación para la toma de decisiones, la evaluación para 
mejorar sobre los resultados medidos y la evaluación para la acreditación. 
Casarini (2016) describe otros modelos de evaluación relacionadas con los 
sectores productivos y con los clientes externos estas son evaluación cen-
trada en el cliente y evaluación centrada en el consumidor. 

También se tienen otras metodologías contemporáneas desde el enfo-
que de las competencias y la evaluación como investigación, justamente 
esta última  abre un abanico de posibilidades adaptado a las necesidades,  
enfoques  y objetos del currículo que se requiera priorizar; es decir que la 
universidad determina sobre aspectos  en los cuales centrar la evaluación 
del currículum como son los fundamentos del plan de estudio,  la filosofía 
de la formación,  el contexto social, cultural, político y económico,  los cam-
pos de desempeño de los graduados,  la cotidianidad educativa de docentes 
estudiantes y comunidad en general, entre otros fenómenos. 

• En suma, la evaluación curricular implica tomar decisiones sobre: 
• El tipo de evaluación, interna o externa
• Los aspectos a evaluar (micro, meso y macro currículum)
• La metodología tradicional o contemporánea.

10.3. Profundizar en la transversalidad académica
La transversalidad en el currículum promueve la integración de los as-

pectos académicos, técnicos, valorativos, culturales y sociales que se viven a 
lo largo de la formación y conducen a la construcción de miradas amplias en 
torno a las situaciones reales y problemáticas propias del mundo de la vida. 
De acuerdo con Magendzo (2003) la transversalidad hace referencia a asun-
tos curriculares de orden académico, tecnológico y de realización personal. 

Dada la amplitud que abarca el concepto de transversalidad, se encuen-
tran diferentes maneras de comprenderlo, una de ellas es la perspectiva 
académica, la cual está centrada en las disciplinas de estudio, con las que 
se hacen posible dar miradas interdisciplinarias, generales y complejas que 
ayuden comprender los fenómenos con la profundidad, asunto que no se 
lograría fácilmente al ser tratado desde un solo enfoque; En ese sentido, la 
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transversalidad procura la aplicación de los conceptos existentes y la crea-
ción de nuevas conceptualizaciones que den solución o aproximen a la ex-
ploración, caracterización, explicación y comprensión de situaciones a las 
que el sujeto se enfrenta. 

Por otro lado, se tiene la transversalidad determinada por la intencio-
nalidad formativa; se fundamenta en la capacidad de actuar de los sujetos 
de manera eficiente en la sociedad, esto es, aportar para los medios y los 
fines externos a ellos; es decir, la transversalidad técnica en la que se privi-
legia la competitividad, profesionalización y disciplinariedad. Y, finalmen-
te, la transversalidad en la formación integral, centrada en el sistema de 
valores y principios del ser, de ahí que el currículo encierra dos aspectos, el 
contexto y el contenido; el primero, como todas las situaciones que ha vivi-
do la persona, que hace posible se reconozca como sujeto histórico y como 
actor del tiempo presente y, el segundo, como el acervo teórico, científico, 
metodológico y transdisciplinar que supere las fronteras disciplinares y con 
ello posibilite el desarrollo de diversas racionalidades puestas al servicio de 
la transformación social a través de la investigación. 

En esta última perspectiva se ubica la presente reflexión, dado que se 
piensa la transversalidad curricular como una forma para hacer transfor-
mación en lo individual y en lo social a través la dinámica curricular flexi-
ble, pertinente, aplicable y contextualizada definida por la investigación y 
la docencia, factores que hacen posible acercarse a las situaciones proble-
máticas con sentido de compromiso frente a aquello que afecta su contex-
to, comunidad y sociedad en las dimensiones del desarrollo sostenible y el 
medio ambiente.

La reflexión tiene como punto central discutir la transversalidad de 
la formación académica e investigativa desde las problemáticas por áreas, 
ejes, núcleos (transversalidad horizontal) y por semestres (transversalidad 
vertical); de igual manera, incorporar los lineamientos institucionales, las 
evaluaciones externas y las acciones planteadas como evaluaciones previas, 
planes de mantenimiento y mejoramiento resultado de la autoevaluación 
de los programas. También reconocer las necesidades actuales derivadas 
de investigaciones, la participación en proceso interno y externo para la 
lectura del contexto.

La transversalidad académica e investigativa de la formación se sitúa 
en el currículum como resultado de un proceso participativo y deliberativo 
de la comunidad académica que posibilita crear nuevas formas de conoci-
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miento disciplinario e interdisciplinario en el que se planteen cuestiones 
que estén en los límites de las ciencias donde convergen el saber sistema-
tizado de las disciplinas académicas, el conocimiento de la vida cotidiana, 
la subjetividad para vislumbrar, en la complejidad de la cultura, sociedad, 
diversidad es el mundo, la necesidad pensar en el bien común, como lo 
expresa Magendzo (2003). 

a. En la transversalidad se tiene en cuenta: 
• La integralidad en la formacion, 
• Formación Axiológica
• La articulación teoria-práctica en la formación Disciplinar
• La Formación Estética
• Formación investigativa o investigación formativa

b. La integración de las concepciones de estudiante en la universidad 
y el programa

c. La manera como se atiende a los proceso misionales de la univer-
sidad. 

d. Sistematizar el saber y el hacer requeridos y su correspondencia 
con los cargos, funciones y competencias transversales 

e. Y otras como la transversalidad técnica (para el caso que aplique).

10.4. Actualizar la fundamentación de los programas 
La fundamentación teórica de los programas consiste en la reflexión 

crítica sobre los marcos de referencia de las disciplinas, inter y trans dis-
ciplinas que soportan la formación profesional, las orientaciones pedagó-
gicas y didácticas y los ejes, áreas, núcleos o componentes de los planes de 
estudio. A partir de ello, se genera el tejido teórico práctico, se definen las 
fronteras entre los campos de conocimiento, se presenta su complejidad y 
se exponen los campos vinculados. 

Esto significa reflexionar sobre el objeto de estudio de cada programa, 
profundizar en la finalidad del conocimiento; reconocer las opciones meto-
dológicas en las cuales se parte de los sujetos en formación, se incorporan 
los principios pedagógicos la evaluación y aquellos elementos distintivos y 
centrales que orientarán la carrera; también se debe especificar claramente 
la finalidad social que tienen dichos conocimientos.  Quesada, Ceñedo y 
Zamora (2011) consideran que la profundidad y la fundamentación tie-
ne relación directa con los actores involucrados en el diseño y aquellos a 
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quienes va dirigida la formación, la cual, ha de responder a las complejas y 
cambiantes necesidades del ser humano y la sociedad; por ello, la relación 
entre las disciplinas debe ser referida a los intereses de las comunidades en 
perspectiva del desarrollo humano. 

Por lo anterior, la fundamentación da cuenta de la concepción de los 
objetos de estudio  y la manera cómo ocurren las relaciones con la socie-
dad, las personas, la cultura, ya que “La interpretación, que a partir de esta 
relación se haga de la realidad social, delimitar el campo de acción de las 
diferentes disciplinas en el entendido que ningún objeto de estudio parti-
cular puede ser comprendido como una porción separada inseparable de la 
realidad”, (Quesada, Ceñedo y Zamora, 2011.p.80)

La fundamentación de las perspectivas pedagógicas y metodológicas 
dan respuesta a los fines, las metodologías y  la facilitación del aprendizaje.  
Se sustentan desde modelos y teorías pedagógicas y del aprendizaje que 
orienta la reflexión sobre los aspectos importantes en las concepciones de 
sujeto, en la historia social y cultural que se deben incluir y preservar. Así 
que se constituyen en la   visión educativa que articula la filosofía, teoría 
y acción  de la enseñanza y el aprendizaje; por lo tanto, soportan aquellas 
experiencias educativas que conducirán a la práctica  e implementación de 
entornos para un desarrollo integral de las personas.

En la fundamentación se logra identificar las bases que rigen discipli-
nar, interdisciplinar y transdisciplinarmente el programa con las cuales se 
orienten  la formación del estudiante y el perfil del graduado; también se 
identifican las problemáticas o necesidades y prioridades sociales en los 
diferentes espacios geográficos, y los contextos en los que pertenecen estu-
diantes y graduados y tomar postura pedagógica para la formación. Enton-
ces, la actualización o renovación de la fundamentación epistemológica y 
metodológica (si se requiere) incluye

a. Los resultados de la lectura de contexto 

• Identificar las necesidades y demandas del contexto (Pertinencia 
curricular) 

• Emplear estrategias participativas (ejemplo grupos focales) con es-
tamentos institucionales administrativos, profesores, estudiantes y 
graduados 

• Vincular al sector externo para conocer los perfiles y los cargos 
asociados, para ello realizar acercamiento con empresarios, bolsas 
de empleo, mesas sectoriales, entre otros 
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• Tener en cuenta los resultados de la evaluación curricular cuanti-
tativa y cualitativa

b. La postura pedagógica que orienta la formación
c. La actualización de los perfiles 
d. La actualización los propósitos, competencias u objetivos de for-

mación
e. La elaborar un informe de las etapas.

10.5. Traducir las actualizaciones en organización curricular 
Consiste en la organización por áreas y núcleos o problemas (u otros) 

los cuales permiten establecer una estructura curricular y diseñar el plan 
de estudios para operacionalizar el proceso formativo. Despliega propósi-
tos, problematizaciones, contenidos fundamentales, seguimiento y acom-
pañamiento al proceso formativo; también la dedicación del estudiante y 
la correspondiente relación con el docente, así como las posibles rutas de 
relación, articulación y transversalidad. Cada programa define la organi-
zación curricular más adecuada. Según López (1996), es una etapa de ope-
racionalización que permite organizar el currículo en atención al tejido de 
conocimientos; aquí se definen líneas, áreas, ejes en torno a los objetos de 
estudio y a las estrategias metodológicas que garantizan la relación teórico-
práctica en actividades participativas.

Posner (1988) sugiere diferentes perspectivas para la organización 
curricular desde aquellas tradicionales basadas en temas, contenidos 
en secuencia, estructuras generales y grados hasta la organización por 
disciplinas que sugiere partir de los conceptos centrales disciplinares y 
tener en cuenta la secuencia de dichos conceptos.   Otra forma de or-
ganización es la experiencia  en la que el currículum se organiza por 
proyectos, problemas y situaciones de la vida diaria donde interviene el 
ambiente físico social y natural. Finalmente, sugiere la organización cu-
rricular con base en las teorías conductistas y constructivistas del apren-
dizaje; cabe resaltar que en la actualidad las teorías pedagógicas con-
temporáneas sugieren participación activa y colaborativa del estudiante, 
así mismo atender a otra necesidades y prioridades sociales y humanas 
como la diversidad, el reconocimiento, la ciudadanía, la sostenibilidad y 
la variabilidad en las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. 

Para varios autores (Casarini, 2013; Quesada, Ceñedo y Zamora, 2011; 
Posner,1988; Lopez,1996) hay diversas formas de representar la organiza-
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ción curricular con base en 1)  niveles Macro (áreas, ejes, núcleos, proble-
mas entre otros y micro curricular) y micro (cursos, asignaturas, talleres, 
seminarios, módulos); 2)  dimensión vertical (secuencia) y horizontal (al-
cance), 3); así mismo, presenta en la estructura básica que   da sentido al 
currículum y en la cual incluye:  planes de estudio, estructura de los conte-
nidos, estructura del conocimiento, estructura de los medios didácticos y  
estructura cognitiva del aprendizaje. Entre otras. 

El procedimiento sugerido es: 

a. Elaborar la modelación de la organización curricular
• Representar la estructura
• Armonizar la organización con las perspectivas pedagógicas
• Describir la organización
•  Especificar la gestión y la operacionalización.

b. La actualización de los planes de estudio se direcciona y realiza 
acorde con lo establecido en los ítems del 1 al 5.

10.6. Especificar los lineamientos pedagógicos
Es el fundamento pedagógico que orienta la enseñanza y el aprendizaje 

en el proceso de formación del estudiante, permite precisar el conjunto de 
principios que direccionan el quehacer, así como los medios, mediaciones, 
estrategias de interacción y evaluación que se implementarán en el progra-
ma. La especificación de estos lineamientos encierra la participación activa 
y la reflexión constante acerca de la praxis pedagógica, de tal manera que 
se convierta en articuladora entre el proyecto educativo institucional, la 
historia social cultural en el ámbito local nacional e internacional y las ten-
dencias y demandas en la formación de ciudadanos en la época actual. Se-
gún López (1996), todo ello aporta a “La operacionalidad de pensamiento 
pedagógico con vistas a lograr modificaciones sustanciales y trascendentes 
acordes con el momento histórico vigente Y los propósitos que orientan el 
proyecto educativo institucional” (p. 83). 

Por ello, los lineamientos marcan un horizonte de la enseñanza y el 
aprendizaje cuando posibilitan el desarrollo de la conciencia individual 
social en el marco de la historia y el conocimiento de la cultura y el con-
texto; de igual forma, ofrecen oportunidades comn el fin d que los sujetos 
amplíen las capacidades para su propia transformación y la transforma-
ción social: 
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a. Conceptualizar y operacionalizar los lineamientos en coherencia 
con los fundamentos de los núcleos, áreas, ejes u otros 

b. La actualización de los lineamientos pedagógicos tiene en cuenta 
las políticas y lineamientos institucionales, las políticas nacionales, 
las tendencias internacionales y otras disposiciones.

c. También considera la modalidad del programa 
d. Los medios educativos y las mediaciones
e. Retoma los resultados de la evaluación curricular.

10.7. Actualización de contenidos microcurriculares
Consiste en la elaboración de un documento con un nivel estructu-

ral definido, en el cual se plasman los elementos básicos de la formación. 
La estructura  micro curricular se diseña atendiendo a los propósitos de 
formación y las orientaciones pedagógicas; también posibilita articular las 
funciones misionales de la Universidad y las prácticas educativas para la 
formación del estudiante.   En el microcurrículo se integran y actualizan 
aspectos tratados en los puntos anteriores. 

En la organización y estructuración curricular Quesada, Ceñedo y Za-
mora (2011) especifican varios criterios a tener en cuenta para seleccionar  
y organizar el contenido curricular,  entre ellos:  la significación epistémica,  
el equilibrio entre las áreas  disciplinares, inter y transdisciplinares,  el ca-
rácter dinámico y articulador entre áreas y ejes curriculares, la continuidad 
progresión y modularidad de los contenidos,  la coherencia entre la natu-
raleza del curso los contenidos y los resultados del aprendizaje. En comple-
mento Lafrancesco (2016) y Casarini (2016) plantean la articulación entre 
el enfoque de la profesión, la pedagogía, su relación con el contexto y el 
desarrollo acciones tales como la determinación de los conocimientos y 
habilidades requeridas para alcanzar los objetivos específicos en el perfil 
profesional, la determinación y organización de las áreas tópicos y conteni-
dos que se contemplan en los contenidos y habilidades específicas  y profe-
sión, la elección y elaboración de un plan curricular y la elaboración de los 
programas de estudio para cada plan de curso. 

Torres (2006) presenta una mirada intercultural, más amplia, a los aspec-
tos curriculares asociados con procesos educativos globalizados; por ello, 
sugiere que en las estructuras curriculares se organicen en unidades problé-
micas, estrategias participativas, alternativas educativas en perspectiva de 
la diversidad, también las consideraciones por el eje transversal del análisis 
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crítico respecto al conocimiento, las creencias, los valores, los hábitos, la di-
versidad y la relación con el ambiente.  Esto implica una estructuración que 
le entregue a la comunidad educativa elementos para conocer, comprender y 
comprometerse con una experiencia acumulada de la sociedad y finalmente 
provea las condiciones curriculares para el acercamiento al arte, la ciencia, 
la tecnología, la historia cultural que propicien su análisis y transformación.

10.8. Ampliar el componente de flexibilidad 
Como ya se conceptualizó en capítulos anteriores, la flexibilidad se re-

laciona con las acciones que permiten reducir la rigidez curricular interna 
y externa. En el escenario interno responde a las políticas de flexibilidad 
institucional en las que se definen  la filosofía de la forma, las necesidades  
en las relaciones e interacciones entre los actores; da cabida a innovacio-
nes tecnológicas organizativas y de gestión para atender a los diferentes 
aprendizajes que los estudiantes deben desarrollar como son aprender a 
aprender, aprender a pensar, aprender a ser, aprender a hacer y aprender 
a convivir.  De igual manera, permite la adaptación y flexibilización de las 
mediaciones que se emplean en el proceso de enseñar y aprender; así, la 
flexibilidad académica fomenta la autonomía en los programas a partir de 
diversos modelos, enfoques y prácticas pedagógicas y didácticas. 

En el ámbito externo obedece a las necesidades del medio del contexto 
y su realidad. Así, las circunstancias que se identifican en los factores ex-
ternos son fuente para reflexionar sobre los asuntos que se han de incluir 
en los componentes curriculares y que determinan actividades académicas 
particulares. Se puede decir que la planeación y organización curricular 
articulan, en los escenarios académicos, las situaciones del contexto y de 
la realidad. 

El componente de flexibilidad permite definir y proponer acciones con-
cretas en las que se consideran aspectos

a.  Académicos

• Alternativas pedagógicas y didácticas
• Articulación teoría práctica
• Electivas del programa
• Electivas de otros programas de la universidad
• Electivas de otras universidades 
• Electivas y módulos en segundo idioma
• Movilidad entre modalidades educativas
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• Movilidad entre niveles 
• Entre otros

b. Investigativos

• Estrategias para la formación investigativa
• Estrategias para la investigación formativa 
• Internacionalización
• Visibilidad
• Movilidad

c. De proyección

• Vinculación a redes académicas
• Movilidad de estudiantes y de profesores
• Relación con prácticas empresariales

d. De Cultural

• Integración de actividades académicas con perspectiva intercultu-
ral

• Accesibilidad a todos los públicos y comunidades
• Contextualización de los currículos
• Adaptación en el uso de las TIC en los entornos educativos
• Alternativas temporo-espaciales que permitan combinar estudio 

con trabajo.

10.9. Hacer seguimiento a la modernización 
El seguimiento a la modernización curricular se puede considerar un 

proceso investigativo permanente con alcances a corto mediano y largo pla-
zo;  con ello, se puede identificar la deficiencia en la gestión y el funciona-
miento de los componentes articulados en el currículo, se puede dar cuenta  
de la pertinencia y la calidad de los programas curriculares; también es 
posible conocer las condiciones reales del contexto en el que se desarrollan 
las actividades académicas, las estrategias que se implementan sus alcances 
y resultados. El seguimiento a la modernización se diseña a partir de las 
etapas propuestas en el presente plan de modernización curricular y se rea-
liza de manera participativa para posibilitar la vinculación de las instancias 
y estamentos que tienen relación con el programa. De igual manera, se lleva 
a cabo la sistematización de la evaluación permanente con instrumentos 
definidos para cada etapa, los cuales recojan y muestren los resultados de 
cada indicador; en consecuencia, se hace seguimiento a: 



Universidad de Manizales                                                                                              219

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS CURRICULARES

a. La aplicación de los lineamientos básicos institucionales
b. Los planes de mantenimiento y mejoramiento que resultaron de 

la evaluación curricular, las autoevaluaciones para acreditación de 
alta calidad

c. La integración del perfil competencias, resultados de aprendizaje 
en los microcurrículos (fundamentos, alcances y actividades aca-
démicas)

d. El equilibrio en la organización curricular
e. La incorporación de los lineamientos pedagógicos a través de si-

labus 
f. Las estrategias de flexibilidad implementadas durante la formación. 

Se realiza de por diferentes instancias: 

a. Colectivos de docentes e investigadores
b. Comité de currículo del Programa 
c. Consejo de Facultad 
d. Comité Institucional de Currículo 
e. Consejo Académico 
f. Ministerio de Educación Nacional.

Se realiza seguimiento al proceso y a los resultados de la modernización 
en distintos momentos según lo establecido en los planes de gestión del 
programa

Los instrumentos que se utilizan en el seguimiento: 

a. Guías de indicadores de la evaluación externa 
b. Autoevaluación con los instrumentos Institucionales
c. Instrumentos y estrategias particulares del Programa.
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