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SINOPSIS 
 

En el contexto actual, los cambios permanentes que se manifiestan en el campo 

de la educación superior requieren de una evaluación curricular sistemática para 

una mejora continua del proceso formativo. El libro es una extensión de un 

artículo científico publicado, cuyo objetivo fue determinar las principales 

características internas del currículo de una carrera profesional universitaria de 

educación en Perú, analizando la estructura y organización del plan curricular, y 

el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes. El currículo tiene 

varias acepciones a partir de las cuales se abordan la problemática curricular. El 

currículo como plan presenta un conjunto de elementos en base a los cuales se 

diseñó el instrumento de evaluación. Los resultados de evaluación del plan 

curricular indican un nivel deficiente (1.6), esto es, sus elementos tienen 

limitaciones, mientras que los resultados que corresponden al rendimiento 

académico de los estudiantes están en el nivel regular (12.6), y finalmente, los 

estudiantes tienen un porcentaje de permanencia del 56.5%, que indica una alta 

tasa de deserción estudiantil. Por lo tanto, se ha identificado entre las principales 

características internas del currículo de una carrera universitaria, que el plan 

curricular es deficiente ya que carece en muchos casos de los componentes 

curriculares y en otros no están definidos con precisión, asimismo los estudiantes 

presentan en promedio un rendimiento académico de nivel regular y una tasa de 

permanencia que se equipara con una alta deserción estudiantil. Por lo que se 

recomienda la actualización e innovación del plan curricular de la carrera acorde 

a las necesidades del contexto actual, así como la puesta en práctica de acciones 

para la mejora del rendimiento académico y la permanencia estudiantil.   

Palabras clave: currículo, carrera profesional, evaluación curricular, rendimiento 

académico. 
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ABSTRACT 
 

In the current context, the permanent changes evident in the field of higher 

education require systematic curriculum evaluation for continuous 

improvement of the educational process. The book is an extension of a published 

scientific article whose aim was to determine the main internal characteristics of 

the curriculum of a professional university education program in Peru, analyzing 

the structure and organization of the curriculum, as well as the academic 

performance and retention of students. The curriculum has several 

interpretations from which curriculum issues are addressed. The curriculum as 

a plan presents a set of elements based on which the evaluation instrument was 

designed. The evaluation results of the curriculum plan indicate a deficient level 

(1.6), meaning its elements have limitations, while the results corresponding to 

the academic performance of students are at a regular level (12.6). Finally, the 

students have a retention rate of 56.5%, indicating a high dropout rate. Therefore, 

among the main internal characteristics of the curriculum of a university 

program, it has been identified that the curriculum plan is deficient as it lacks 

curriculum components in many cases, and in others, they are not precisely 

defined. Additionally, students exhibit an average academic performance at a 

regular level and a retention rate that equates to high student dropout. Thus, it is 

recommended to update and innovate the curriculum plan of the program 

according to the needs of the current context, as well as to implement actions to 

improve academic performance and student retention. 

Keywords: curriculum, professional career, curricular evaluation, academic 

performance. 

   



Evaluación curricular de una carrera profesional en educación superior universitaria 

  13 

PRÓLOGO 
 

En la actualidad se producen cambios en todas las esferas de la sociedad, sean 

científicos, tecnológicos, educativos o de otra índole, por lo que es necesario la 

innovación permanente por parte de las instituciones educativas de nivel 

superior para responder a las demandas y necesidades de la sociedad, 

centrándose en la propuesta de nuevas concepciones de enseñanza cuyo centro 

de atención sean los estudiantes. Para ello, es necesario que el currículo como una 

herramienta de planificación sea evaluado y retroalimentado de manera 

permanente para una mejora continua en concordancia a las demandas de la 

sociedad y teniendo en cuenta los parámetros normativos del sistema nacional 

de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa (SINEACE), de 

manera tal superar las brechas en la oferta formativa de las instituciones de nivel 

superior universitaria.   

Por lo que se necesita saber el sentido de la formación profesional, es decir lo 

“que es” y lo que “debería ser”. El primero permite conocer el estado actual de 

las cosas y el segundo tiene que ver con las expectativas de quienes están 

involucrados en el proceso de formación, sean profesores, estudiantes, 

comunidad y sociedad en general. Todo ello es posible mediante una evaluación 

sistematizada y con objetivos claros. 

Es así como se ha realizado la evaluación del currículo de una carrera profesional 

universitaria del Perú, planteando como objetivo determinar las principales 

características internas del currículo de una carrera profesional universitaria, de 

manera tal que se pueda conocer, si la propuesta formativa responde a las 

competencias profesionales que exige la sociedad actual, si la propuesta del 

modelo didáctico permite a los estudiantes de la carrera el desarrollo de 

competencias generales y específicas, no de manera aislada sino en su integridad, 

ayudando a los estudiantes a ser más autónomos, responsables y capaces de 

participar desde la educación de un proceso de reconstrucción social; y a partir 

de los resultados plantear una mejora sustancial de la oferta formativa sintetizada 

en el plan curricular.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El currículo debe ser entendido como un mapa, un viaje y un destino (Zufiaurre, 

2001), es decir, en primera instancia es un plan donde se plantea la oferta 

formativa en los diversos niveles educativos, en segunda, es un proceso donde 

se ejecutan un conjunto de actividades significativas a partir del plan, y 

finalmente, es un producto o resultado de aprendizaje, donde se evidencia el 

logro de las competencias contempladas en el perfil de egreso. Siendo así, el 

currículo debe ser evaluado de manera integral en estos tres aspectos, en otras 

palabras, se debe evaluar al inicio, durante y al final del proceso formativo, sea 

en la educación básica o superior, identificando y retroalimentando tanto sus 

fortalezas como sus debilidades, para que a partir de ellos se puedan realizar las 

acciones de mejora. 

En este sentido, la evaluación curricular que comprende los aspectos interno y 

externo del currículo (Díaz-Barriga, 1993),  no tienen una finalidad sancionadora 

sino más bien es de tipo formativa, vale decir que, apuntan a identificar los 

aspectos positivos y negativos, a partir de los cuales se proponen acciones de 

mejora tanto en el plan (currículo entendido como un mapa), así como en el 

proceso conformado por un conjunto de actividades significativas (currículo 

entendido como un viaje) y el resultado de aprendizaje (currículo entendido 

como un destino).  

La evaluación interna del currículo permite el análisis de la fundamentación del 

plan curricular, así como de los contenidos de aprendizaje, las estrategias y los 

recursos didácticos, la evaluación y su respectiva retroalimentación, la 

bibliografía. Al respecto Salas-Perea (2016) afirma que, en la evaluación 

curricular interna se aborda la estructura y organización de los contenidos y las 

estrategias pedagógicas y la gestión metodológica del plan curricular y del 

sistema de evaluación del aprendizaje. Pero implica analizar el rendimiento 

académico y la permanencia de los estudiantes, entre otros (Díaz-Barriga, 1993). 

Mientras que la evaluación externa apunta al análisis de la situación de los 
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egresados, su trayectoria, el ejercicio de su práctica profesional, así como el 

estudio del mercado ocupacional, entre otras.  

En este contexto, la Ley Universitaria N° 30220 y los modelos de licenciamiento 

institucional y de acreditación de los programas plantean la exigencia de la 

evaluación curricular en un periodo máximo de tres años, lo que implica una 

evaluación permanente. Por lo que, hay una exigencia, pero también una 

autoexigencia de evaluar el currículo de los programas al inicio, durante y al final 

del proceso formativo. 

Sin embargo, la investigación a partir del cual se ha diseñado el libro, se ha 

orientado a la evaluación interna del currículo, esto es, la evaluación del plan 

curricular, el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes durante 

su proceso formativo; por lo que no se ha abarcado en su totalidad la evaluación 

del currículo. Pero ello no desmerece los resultados de la evaluación que son 

parciales, no solamente porque apunta a una evaluación interna sino también 

porque la información recogida no es absoluta sino relativa, además constituye 

el primer paso para avanzar en la evaluación integral del currículo. 

En este sentido, el primer capítulo presenta el abordaje teórico del currículo que 

se sintetiza en la idea del currículo como un plan, como un conjunto de 

actividades significativas y como un resultado de aprendizaje. Además, se 

desarrollan las concepciones y modelos curriculares, características y 

dimensiones del currículo, niveles de concreción curricular, y por último los 

componentes del plan curricular como un documento de gestión para el proceso 

formativo. 

En el segundo capítulo se desarrolla la teoría de la evaluación curricular, donde 

se contempla a esta como parte de la evaluación educativa y como una nueva 

disciplina que ha entrado en acción a pesar de las dificultades teóricas, asimismo 

se plantean los enfoques curriculares, etapas y características; y por último, se 

presentan los tipos de evaluación curricular: interna y externa. 
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El tercer capítulo comprende el desarrollo de la investigación, donde se exponen 

las razones del estudio, el objetivo de la investigación, el método, diseño y tipo 

de investigación, las consideraciones éticas y los resultados de la investigación. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones, recomendaciones y 

reflexiones. Se concluye que el plan curricular presenta deficiencias, asimismo, el 

rendimiento académico se caracteriza por presentar calificaciones regulares y la 

permanencia en la carrera implica una tasa elevada de deserción estudiantil. Se 

recomienda actualizar el plan curricular.  

Aparte y para culminar se presentan las referencias y en el anexo el instrumento 

de evaluación del plan curricular. 
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CAPÍTULO I 

EL CURRÍCULO 
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1.1 Definición de currículo  

Román-Pérez y Díez-López (1999) afirman que el currículo presenta varias 

acepciones y definiciones, por lo que se puede decir que el término es polisémico, 

aunque una mayoría de autores plantean el currículo como previsión o pla-

nificación. En este sentido, la diversidad de definiciones del currículo 

correspondería a la existencia de diversas concepciones curriculares. 

Al respecto, Guzmán (2012) afirma que el currículo desde el punto de vista 

teórico puede ser entendido desde varios puntos de vista: como una disciplina, 

como un sistema, como un plan o guía, o como contenidos de enseñanza. Desde 

esta perspectiva se puede identificar varios tipos de currículo: Formal (contiene 

el perfil de egreso), oculto, vivido; en el que participan los actores educativos, 

llámese estudiantes, docentes, egresados, entre otros. 

Por otra parte, Chadwick (1995) plantea que en la definición del currículo se 

pueden encontrar seis elementos que se hallan interrelacionados, por lo tanto, 

forman un sistema: Qué se enseña, a quién, cuándo, cómo, dónde y para qué. 

Todos ellos forman un sistema, por lo que cualquier cambio en cualquiera de 

estos componentes afecta a los otros porque son elementos interrelacionados. Por 

ejemplo, la pregunta qué se enseña tiene relación directa con las preguntas a 

quién, cuándo, dónde, cómo y para qué se enseña. Por lo tanto, cualquier cambio 

en uno de los elementos del currículo implica el ajuste de los otros componentes. 

✓ La pregunta qué se enseña apunta a los contenidos del aprendizaje, que 

pueden traducirse en información verbal, habilidades intelectuales, 

destrezas motoras, actitudes y valores. En síntesis, aquí están los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es necesario 

puntualizar que la labor del docente es saber elegir los contenidos de 

aprendizaje y prepararlos para llevarlos a los estudiantes en forma 

digerible y no tal como se encuentran en la sociedad. Precisamente allí 

está el papel del docente, ser mediador entre la cultura que produce la 

sociedad y la escuela donde se desarrolla el conocimiento didáctico. 
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✓ Respecto la pregunta a quién se enseña, se puede decir que está integrado 

por el conjunto de estudiantes que forman el sistema educativo, vale 

decir, los estudiantes de educación básica, superior universitaria y no 

universitaria; todos ellos con características específicas que los hacen 

seres únicos e irrepetibles.  

✓ La pregunta cuándo se enseña está ligada a las edades de los estudiantes 

en las que se les puede impartir determinados contenidos de aprendizaje. 

La psicología ha tratado de responder a esta pregunta desde diferentes 

posturas, unas anteponiendo la madurez como requisito para la 

enseñanza de determinados contenidos y otros que afirman la influencia 

del medio social como soporte para la enseñanza de ciertos elementos 

más allá de la simple madurez.    

✓ La pregunta cómo se enseña se orienta a la metodología que se utiliza 

para la transferencia de los contenidos de aprendizaje en las diversas 

áreas del conocimiento. Al respecto mucha agua ha pasado debajo del 

puente, ya que se han realizado muchas investigaciones, pero aún no hay 

conclusiones certeras sobre la problemática de la metodología en 

diferentes contextos culturales, ya que muchas de ellas han abordado el 

estudio de la metodología sin tener en consideración la relación de esta 

con los otros elementos del currículo; por lo que esta situación es bastante 

compleja.  

✓ La pregunta dónde se enseña es otro aspecto que requiere una reflexión 

profunda porque se sigue manteniendo el aula como el único escenario 

de enseñanza, cuando en realidad debido al avance tecnológico y la 

experiencia de la educación virtual como producto de la pandemia del 

covid-19, este escenario ha quedado hasta cierto punto obsoleto o cuanto 

menos discutible.  

✓ Por último, la pregunta para qué se enseña, también requiere de 

reflexiones filosóficas y políticas, análisis de los valores del país, etc., ya 

que, se asuma o no de manera explícita, responde a la filosofía que 
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asumen los gestores del Estado y sus respectivos gobiernos, que en 

muchos casos solamente ven el interés de grupo y no de la sociedad en 

su conjunto, y menos aún visualizan las necesidades de aquellos quienes 

más necesitan de una educación para vivir como ciudadanos. Esto está 

directamente ligado al proyecto de desarrollo de la sociedad, donde se 

requiere ciudadanos con características específicas para contribuir con el 

desarrollo social y no solamente con el crecimiento económico. 

En la definición asumida por Chadwick (1995) se aprecia ciertos aspectos que son 

una constante de situaciones educativas y del currículo. En primer lugar, se 

puede decir que el currículo es un reflejo dialéctico de una cultura en un 

determinado contexto histórico-social donde se asume ciertas características 

económicas, sociales, históricas, políticas, filosóficas, etc. En segundo lugar, todo 

currículo implica la selección de contenidos de aprendizaje de una cultura que es 

amplia y compleja, por lo que no es posible de ninguna manera trasladar todo a 

la escuela para enseñarlo. Al respecto, Gimeno-Sacristán (2010), afirma que el 

currículo es un contenido cultural que las instituciones educativas tratan de 

desarrollar en los sujetos de la educación, llámense estudiantes, con los 

consiguientes efectos que estos contenidos provoquen en ellos. 

Por otra parte, teniendo en cuenta los enfoques curriculares, las definiciones de 

currículo se clasificarían en tres campos:  

— El currículo como un plan exprofesamente diseñado para el desarrollo 

de experiencias de aprendizaje 

— El currículo como un conjunto de experiencias de aprendizaje. 

— El currículo como producto del desarrollo de experiencias de 

aprendizaje. 

Al respecto, Zufiaurre (2001) señala que la definición de currículo está asociada 

a tres ideas: Un mapa, un viaje y un destino.  Un mapa porque constituye un 

documento de planificación del currículo, donde se indica la ruta académica. Un 

viaje porque en base al mapa se desarrollan ciertas actividades de aprendizaje, 
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que constituirían la realización del viaje. Un destino porque a través de la 

realización de las actividades de aprendizaje se llega a un destino, traducido en 

los resultados del aprendizaje que se expresan en logro de las competencias.  

1.2 Concepciones curriculares 

Según Díaz-Barriga (1993) se puede establecer hasta cinco concepciones o 

enfoques curriculares:  

a) Currículo como estructura organizada de conocimientos 

Esta concepción se relaciona con la necesidad de un plan temático para 

desarrollar ciertas metodologías y actividades para el logro de ciertos 

objetivos; se desarrolló desde la Edad Media hasta mediados del siglo XIX, 

aunque todavía pervive en la actualidad. 

Aquí se destaca la función transmisora y formativa de las instituciones 

educativas, muchas veces basada en una concepción disciplinar del 

conocimiento científico que apunta al desarrollo de diferentes modos de 

pensamiento irreflexivo. En este sentido, el currículo está centrado en la 

expresión de la estructura sustantiva y sintáctica de las disciplinas que lo 

sustentan, así como en la integración de contenidos, procesos, conceptos y 

métodos. 

b) Currículo como sistema tecnológico de producción 

Plantea que los resultados del aprendizaje se expresen en 

comportamientos específicos que son definidos operacionalmente 

teniendo en cuenta ciertos objetivos. Surgió en Estados Unidos en la 

década del 60 del siglo pasado. 

Por ello, el currículo constituiría un documento en el que se detallan los 

resultados que se obtienen en un determinado sistema de producción. 

Aquí, por lo tanto, subyace la concepción tecnológica de la educación.  
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c) Currículo como plan de instrucción 

El currículo constituye un documento de planificación donde se prevé el 

aprendizaje. Propone la elaboración y concreción de objetivos instructivos, 

contenidos, actividades y estrategias, así como la evaluación, lo que incide 

en la planificación racional de la intervención didáctica en todas sus 

dimensiones. Actualmente las instituciones educativas parten del 

currículo como una herramienta de planificación donde se expresa las 

intenciones de la oferta formativa a partir del cual se desarrollarán un 

conjunto de actividades orientadas a conseguir objetivos 

predeterminados.  

d) Currículo como un conjunto de experiencias de aprendizaje 

Esta concepción se sustenta en las experiencias vividas por los estudiantes 

y que se son planteadas por el profesor en la enseñanza escolar (o en la 

enseñanza universitaria en el caso nuestro) desde la planificación. Surgió 

a fines del siglo XIX y se desarrolla con mayor énfasis en los años 30 y 40 

del siglo XX. 

Contrariamente a la idea del currículo como programa de instrucción, este 

enfoque plantea el currículo como un conjunto de experiencias de 

aprendizaje debidamente planificadas por los profesores y la escuela. 

Aquí se desarrollan experiencias significativas que se orientan al logro de 

los aprendizajes. 

e) Currículo como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción 

Esta concepción establece que el problema del currículo se centra en el 

análisis de la práctica y la solución de problemas por parte de los alumnos, 

basándose en la unidad entre teoría y práctica. 

A diferencia de las concepciones anteriores, aquí el discurso curricular está 

centrado en el análisis de la práctica y solución de problemas. Plantea que 

se debe integrar el currículo y la instrucción de forma flexible, afirmando 
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la autonomía del profesor y la necesidad de elaborar proyectos 

curriculares pertinentes para el estudiante. 

Esta concepción apunta a una propuesta integrada y coherente de la 

práctica escolar como proceso de resolución de problemas. Enfatiza el 

interés por el abordaje de las situaciones que se manifiestan en el aula, 

considerando los aprendizajes que son explícitos y planificados, y aquellos 

que estaban previstos. Esta posición hace posible la distinción entre el 

currículo formal o explícito, oculto y ausente. 

En síntesis, en base a las cinco concepciones curriculares, la autora establece de 

manera general dos enfoques opuestos de diseño curricular: uno que se centre en 

la racionalidad tecnológica y otro que se denomina crítico o alternativo es 

carácter sociopolítico o reconceptualista. 

1.3 Modelos curriculares  

Díaz-Barriga (1993) y Guzmán (2012) afirman que existen ciertos modelos 

curriculares cuyas propuestas se sintetizan en las propuestas de Tyler, Taba, 

Guzmán e Ibarrola, Kemis y Stenhouse.  

a. Modelo de Ralph Tyler 

Sugiere el propósito de aprendizaje expresado en un conjunto de objetivos 

de aprendizaje seleccionados a partir de los cuales se desarrollan 

experiencias apropiadas. Para el, es imprescindible delimitar metas y 

objetivos educativos, que deben ser traducidos en criterios que sirvan de 

guías para la selección del material instructivo, de manera que sea posible 

esbozar el contenido del plan, elaborar los procedimientos didácticos y 

plantear la evaluación. Asimismo, plantea la exigencia de una filosofía 

educativa como guía para la formulación de juicios que se derivan de los 

objetivos. También señala que el estudiante, la sociedad y los especialistas 

son las fuentes generadoras de los objetivos educativos. 

Los procedimientos para la evaluación de un programa educativo son los 

siguientes:  
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✓ Establecer metas y objetivos.  

✓ Definir los objetivos expresados en conductas. 

✓ Identificar situaciones que permitan el logro de los objetivos. 

✓ Seleccionar las técnicas de evaluación.  

✓ Recoger datos sobre las actividades realizadas por los alumnos.  

✓ Contrastar los datos obtenidos con los objetivos preestablecidos.  

b. Modelo de Hilda Taba 

Se sustenta en el estudio de la demanda y las necesidades de la cultura y 

la sociedad para el presente y para el futuro, ya que este análisis constituye 

una guía para la propuesta de los principales objetivos educativos, a partir 

del cual se seleccionan los contenidos y se proponen las actividades de 

aprendizaje. 

La propuesta curricular de Taba distingue dos aspectos: a) Bases para la 

elaboración del currículo, que debe estar fundamentado científicamente 

en base a disciplinas básicas, que deberían proporcionar el sustento sobre 

las funciones de la escuela, los procesos de desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes, la naturaleza del conocimiento; b) Elementos y fases para la 

elaboración y desarrollo del currículo, donde deben considerarse los 

objetivos, los contenidos y las experiencias de aprendizaje, así como el 

sistema de evaluación. 

Las fases para el desarrollo curricular serían las siguientes:  

✓ Realizar una evaluación de las necesidades.  

✓ Formular objetivos. 

✓ Seleccionar y organizar los contenidos.  

✓ Seleccionar y organizar actividades significativas de aprendizaje.  

✓ Proponer el sistema de evaluación. 
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c. Modelo de Raquel Glazman y María de Ibarrola 

Se da a partir de la formulación de objetivos, donde los planes curriculares 

son elaborados teniendo en cuenta que las características de 

verificabilidad, sistematización y continuidad.  

Este modelo plantea cuatro etapas en el diseño curricular: 

✓ La primera etapa corresponde al planteamiento de los objetivos 

generales del plan curricular.  

✓ La segunda etapa corresponde a la operacionalización de los 

objetivos generales. Ésta comprende a su vez dos subetapas: el 

desglose de los objetivos generales en objetivos específicos y la 

agrupación de estos últimos en los distintos cursos. 

✓ La tercera etapa corresponde a la estructuración de los objetivos 

intermedios. Esto a su vez incluye: priorización y ordenación de 

los objetivos intermedios, determinación de los objetivos de 

formación de forma gradual. 

✓ La cuarta y última etapa corresponde a la evaluación del plan 

curricular. Esto a su vez incluye la evaluación del plan actual, el 

proceso de diseño y el nuevo plan curricular. 

d. Modelo de Stephen Kemis 

Estudia la naturaleza de la teoría del currículo, donde el problema central 

se desdobla en un doble problema: primero, la relación entre teoría y 

práctica, y segundo, la relación entre sociedad y educación, cuyo análisis 

implica hacerlo de manera bidireccional, es decir, en ambos sentidos.  

En este sentido, analizar el currículo significa centrarse en la problemática 

de las relaciones entre los distintos tipos de supuestos que concurren en el 

currículo. 

Por lo tanto, cualquier teorización del currículo debe tener en cuenta la 

relación entre el contexto social y educativo, y cualquier teoría resultante 
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de esta relación debe tener un carácter histórico. De lo contrario, será un 

error que nos llevará a considerar el currículo únicamente dentro del 

marco de referencia y la cosmovisión establecidos. 

e. Modelo de Stenhouse 

El currículo constituye un campo de comunicación entre la teoría y la 

práctica, en el que el docente se constituye en un investigador activo. 

Este modelo considera el currículo como un proyecto cultural desde el que 

se analiza cómo se convierte en una cultura real tanto para el profesorado 

como para el estudiantado, incorporando la especificidad de la relación 

teoría-práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje como parte de la 

propia comunicación cultural en los distintos sistemas educativos y por 

tanto en las aulas. Asimismo, cabe destacar el currículo como elemento 

idóneo que cumple la función de comunicar ideas con la práctica de los 

profesores, pero sin anular su capacidad reflexiva, sino estimulándola. 

Finalmente, el currículo se organiza de la siguiente manera: Por asignatura 

(generalmente materias aisladas), por área de conocimiento 

(pluridisciplinarios, multidisciplinarios, interdisciplinarios, 

transdisciplinarios), por ejes de formación (pedagógico, disciplinar, 

humanístico, investigativo), por módulos (aún está en proceso de 

implementación). Además, se debe tener en consideración el desarrollo de 

una educación virtual y presencial.   

1.4 Características del currículo 

Según Guzmán (2012) las características del currículo son:  

— Abierto 

El planteamiento del currículo corresponde al territorio nacional, por lo 

que plantea elementos comunes o mínimos, pero deja abierta a otros que 

deben ser complementadas por cada uno de los niveles de concreción 

curricular.  
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— Flexible 

El currículo se puede adaptar a la realidad del contexto de la escuela y del 

estudiantado a los que está dirigido la propuesta formativa, por lo que no 

puede ser considerado como una “camisa de fuerza”.  

— Inclusivo 

En el currículo hay una parte de formación común para todos los 

estudiantes a nivel nacional, a pesar de las diferencias que existen entre 

ellos.  En el currículo hay una parte de formación común para todos los 

estudiantes en el ámbito nacional, a pesar de las diferencias que existen 

entre ellos. 

— Atiende a la diversidad 

El currículo incluye las diferencias específicas y los elementos propios de 

la identidad personal y cultural de cada una de las comunidades que se 

desarrollan en el contexto nacional, por lo que la propuesta formativa debe 

responder a esa diversidad, respetando sus diferencias y sus 

características peculiares.  

Estas características permitirán generar profesores reflexivos, capaces de 

guiar y orientar a los estudiantes en el proceso de su formación. 

1.5 Tipos de currículo 

Guzmán (2012) plantea tres tipos de currículo, que están íntimamente ligados: 

a. Currículo formal 

Está constituido por el currículo propuesto por la instancia que tiene que 

ver con el sistema educativo en un determinado país, incluye la finalidad, 

los principios, la propuesta de enseñanza y aprendizaje y la situación 

académica y administrativa. La parte central de este currículo es el 

sustento de la estructura académica y administrativa, además legal, 

económica y las directrices para su desarrollo, asimismo los contenidos de 
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aprendizaje expresados en conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes.  

b. Currículo real 

Se da a partir del currículo formal y está constituido por un conjunto de 

actividades y tareas de aprendizaje realizados en las aulas.  En otras 

palabras, se puede decir que el currículo real es la puesta en práctica del 

currículo formal, actuando como una herramienta de medicación entre 

profesores y estudiantes, ya que además de incluir las intenciones del 

docente, también hay una especie de adaptabilidad a las condiciones y 

eventualidades que se presentan en el proceso de la actividad práctica. 

Se basa en el currículo formal y está constituido por un conjunto de 

actividades y tareas de aprendizaje que se llevan a cabo en el aula.  En 

otras palabras, se puede decir que el currículo real es la implementación 

del currículo formal, actuando como mediador entre profesores y 

estudiantes, ya que además de incluir las intenciones educativas del 

profesor, también hay una adaptación a las condiciones y eventualidades 

que surgen en el proceso de la actividad práctica. 

En relación con lo planteado, Gimeno-Sacristán (1991) indica que el 

currículo real es el currículo formal llevado a la práctica en un 

determinado contexto con todas las consecuencias que se deriven de su 

ejecución y que por supuesto exigirán en su momento la adaptación entre 

el plan curricular y la realidad en el aula. Esta adecuación reclama el 

desarrollo de objetivos de aprendizaje que se fundamentan en un modelo 

educativo que busca el desarrollo de las competencias en los estudiantes, 

estableciendo un contraste entre la propuesta curricular de la institución 

y aquello que debe ejecutarse en el aula.  

c. Currículo oculto 

Es producto de ciertas prácticas institucionales que no están declaradas en 

el currículo formal, así como tampoco se encuentran en las normas del 
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sistema educativo. Sin embargo, es necesario señalar su importancia en el 

logro de los objetivos de aprendizaje, ya que su función es reproducir 

comportamientos y actitudes que no están contemplados explícitamente 

en el currículo formal. En este sentido, el ejemplo del profesor dentro de 

la institución es importante, ya que, además de intercambiar 

conocimientos, también forja valores y actitudes positivas en los 

estudiantes. 

1.6 Dimensiones del currículo 

El currículo presenta tres dimensiones: diseño, desarrollo y evaluación curricular 

(Díaz-Barriga, 2005).  

a) El diseño curricular está referido al planeamiento curricular, vale decir al 

proceso de elaboración y su consiguiente producto plasmado en 

documentos curriculares, como es el caso del plan curricular de las 

diversas carreras profesionales donde se plasma la oferta formativa. 

Arnaz (1981) y Díaz-Barriga (1993) plantean que las acciones que se debe 

plantear en el diseño curricular son: Diagnóstico, propuesta del perfil del 

egresado, plan de estudios.   

Para la construcción del currículo se debe partir de la elaboración de una 

línea de base, es decir esto implica elaborar el diagnóstico interno y 

externo mediante un conjunto de herramientas como la técnica FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) u otras; esta actividad 

también puede denominarse estudio prospectivo. La propuesta del perfil 

de egresado o mejor dicho el perfil de egreso implica plantear las 

competencias generales y específicas que los egresados deben lograr al 

culminar la carrera profesional, estas competencias se expresan en un 

conjunto de capacidades, habilidades y actitudes que los egresados 

aplicarán en su práctica profesional, que la cabo de algunos años se 

expresara en objetivos educacionales o perfil profesional. El plan de 

estudios se elabora para desarrollar las competencias declarados en el 
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perfil de egreso, está constituido por un conjunto de asignaturas o 

módulos distribuidos a lo largo del proceso de formación profesional y 

que cumplen una secuencia formativa; éstas tributan al logro de las 

competencias del perfil de egreso. 

Por otra parte, Álvarez de Zayas (1997) indica que el diseño curricular 

debe cumplir siguientes tareas:  

✓ Diagnóstico de problemas y necesidades: incluye el estudio del marco 

teórico (fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, 

psicológicos, pedagógicos y didácticos), así como la exploración de 

situaciones reales y la identificación de problemas y necesidades. Esto 

último es de vital importancia porque a partir de ello se hará la modelación 

del currículo, expresando en el perfil de egreso. 

✓ Modelación del currículo: aquí se define el modelo, se identifica el perfil 

del egresado o en todo caso los objetivos terminales, así como los 

contenidos y el aspecto metodológico. Aquí el aspecto medular lo 

constituye el perfil de egreso que va a orientar la propuesta de los 

contenidos de aprendizaje y las estrategias. 

✓ Estructuración del plan de estudios: corresponde a la secuenciación y 

estructuración de los elementos del plan curricular. Este es un trabajo 

técnico que requiere la participación de los docentes, estudiantes y demás 

grupos de interés.  

✓ Organización del plan de estudios: incluye la preparación del personal 

docente, la provisión de material y otros recursos para garantizar la 

implementación del proyecto curricular. Para cumplir con oferta 

formativa es necesario contar con profesores preparados no solamente 

desde el punto de vista del dominio disciplinar sino del manejo de las 

competencias y las diversas estrategias que se utilizarán para conseguir 

los propósitos educativos, además de un elemento esencial como es la 

evaluación.   
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✓ Diseño de la evaluación curricular: incluye la evaluación del proyecto 

curricular, estableciendo indicadores e instrumentos. Aquí no solamente 

se prevé los procedimientos de evaluación del plan curricular sino de 

manera específica de la evaluación de las competencias durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

b) El desarrollo curricular se refiere a la ejecución de lo planificado, 

transformando el currículo en actividades de aprendizaje (corrección, 

modificación, perfeccionamiento), a través de la investigación y la 

reflexión a partir de la práctica de profesores, estudiantes, gestores y otros 

actores. Se materializa en tres niveles: macrocurricular, mesocurricular y 

microcurricular. En otras palabras, aquí se pone en práctica la propuesta 

formativa expresada en el plan curricular, donde se desarrollarán una 

serie de actividades de aprendizaje que apunten al desarrollo y al ogro de 

las competencias del perfil de egreso de la carrera profesional, las que 

deben ser evaluadas de manera permanente, incidiendo en el proceso con 

la función formativa de la evaluación, con una retroalimentación que haga 

posible una mejora continua.  

c) La evaluación curricular corresponde a todas las etapas del diseño y el 

desarrollo curricular, es decir se hace al inicio, durante y al final del 

proceso formativo, lo que permite comprobar la validez del proyecto 

curricular. Para ello se debe plantear las siguientes preguntas: ¿Para qué?, 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Con qué?, ¿Cuándo? 

1.7 Niveles de concreción del diseño curricular 

Gorozabel y De la Rúa (2019) proponen tres niveles de concreción curricular para 

diferentes contextos, realidades y necesidades: macro, meso y micro curricular. 

a. Nivel macro curricular 

Es el primer nivel del diseño curricular, se refiere al sistema educativo en 

general, y es el nivel superior a partir del cual se proponen los demás 

niveles del diseño curricular. 



Evaluación curricular de una carrera profesional en educación superior universitaria 

  32 

La responsabilidad del diseño curricular básico o macro curricular recae 

en las administraciones educativas, donde se establecen las líneas 

maestras del pensamiento educativo, las políticas educativas y los grandes 

objetivos; los mismos que orientan el plan de acción a seguir en los demás 

niveles de concreción y en el desarrollo del currículo. El currículo debe 

cumplir con tres características básicas: abierto, flexible y de carácter 

orientador o prescriptivo. 

b. Nivel meso curricular 

Constituye el segundo nivel de concreción curricular, y se expresa en el 

proyecto educativo institucional o instancias intermedias. Detalla los 

principios y fines educativos de la institución educativa, los recursos 

didácticos y pedagógicos disponibles y necesarios, las estrategias 

didácticas, la normativa institucional, así como el sistema de gestión, entre 

otros. Responde a situaciones y necesidades de los estudiantes de la 

comunidad educativa. Se caracteriza por su concreción, factibilidad y 

evaluación. 

c. Nivel micro curricular 

Constituye el tercer nivel de concreción del diseño curricular, y 

corresponde a la programación de aula. Contempla la propuesta de 

objetivos didácticos, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación, 

así como la metodología a utilizar en cada área y las que se materializarán 

en el aula. Entre los documentos que se elaboran en este nivel se 

encuentran los planes o programaciones anuales, las programaciones de 

unidades didácticas y los planes de clase o sesiones de aprendizaje. 

1.8 Componentes del plan curricular 

Santivañez-Limas (2013) sostiene que, para el desarrollo del currículo, entendido 

como planificación, o plan curricular, se debe considerar un conjunto de 

elementos con sus respectivos componentes. Propone dos elementos: generativo 

y organizativo. El primer elemento es de carácter teórico y doctrinal, orienta el 
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proceso de planeación curricular y se concreta en el perfil profesional; comprende 

los siguientes componentes: marco teórico (fundamentación curricular), marco 

doctrinal (normatividad, visión, misión) y perfil profesional. El segundo 

elemento es de carácter técnico, se origina en el perfil del egresado, contiene los 

medios para la articulación y operacionalización del currículo y se concreta en el 

plan de estudios; comprende los siguientes componentes: áreas curriculares, plan 

de estudios, estrategias didácticas, sistema de evaluación y acreditación de títulos 

y grados, estrategias para la aplicación del currículo y, por último, la matriz de 

correlación del perfil profesional. 

Por otro lado, se puede plantear los siguientes componentes del currículo como 

un mapa o propuesta formativa: Fines, objetivos, contenidos, metodología, 

recursos, evaluación. Otras propuestas sintetizan la estructura de los planes 

curriculares en: perfil, objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 

Para efectos de la investigación se han establecido seis componentes curriculares 

del plan curricular: marco teórico, marco doctrinal, perfil profesional, 

organización curricular, estrategias metodológicas y sistema de evaluación, 

resúmenes y programas de estudio (Carrillo-Cayllahua et al., 2022). 

1.9 Marco teórico 

El marco teórico es la base sobre la que se construye el plan curricular 

(Santivañez-Limas, 2013). El marco teórico presenta las siguientes dimensiones: 

Fundamentos del currículo, contexto histórico social, concepción de la educación 

y del currículo; y, concepción de la carrera profesional (Carrillo-Cayllahua et al., 

2022). 

⎯ Fundamentos del currículo: Filosóficos, antropológicos, sociológicos, 

psicológicos, pedagógicos, entre otros. Estos constituyen el sustento 

teórico del currículo para entender la filosofía que asume la 

institución, la concepción del tipo de hombre que pretende formar, así 

como el tipo de sociedad en un contexto que exige la presencia real de 

la interculturalidad, la teoría o teorías del aprendizaje para el nivel 
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superior y los modelos pedagógicos que asumen el reto de educar para 

resolver problemas del entorno.   

⎯ Contexto histórico y social: Involucra caracterizar el contexto nacional 

e internacional, así como las tendencias de la educación superior 

universitaria, de la profesión y la formación profesional del siglo XXI 

y diagnóstico del programa académico. Aquí se plantea el análisis de 

la sociedad de manera integral tanto en el ámbito nacional como 

internacional, estableciendo las conexiones y la disparidad entre estos 

ámbitos. También se caracteriza las tendencias de la educación 

universitaria frente a las exigencias de la sociedad del conocimiento y 

dentro de esta el rol de la profesión y su contribución a la resolución 

de problemas de contexto.    

⎯ Concepción de la educación y del currículo: Se debe señalar qué se 

entiende por educación en este mundo cada vez más cambiante y lleno 

de incertidumbres, donde el papel del docente ya no se remite a la 

mera transmisión de conocimientos, sino que este se convierte en 

mediador entre la cultura y la escuela. Asimismo, se define el currículo 

como una herramienta que apunta a una formación integral, abierta y 

flexible, donde el estudiante se convierte en el actor principal en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

⎯ Concepción de la carrera profesional: Demanda económica y social, 

definición de la carrera profesional y áreas de desempeño laboral. La 

propuesta curricular parte del análisis prospectivo del contexto, por lo 

que es necesario sustentar la propuesta formativa en el estudio de las 

necesidades económicas y sociales del entorno respecto a la carrera 

profesional; y en base a ella se plantea la definición y se propone las 

áreas donde se desempeñarán los futuros profesionales, teniendo 

como denominador común el área diciplinar a donde se ha adscrito la 

profesión.   
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1.10 Marco doctrinario 

El marco doctrinario está referido a la normatividad legal de la institución, así 

como la política curricular y los propósitos educativos.  Tapia-Sosa (2013) afirma 

que aquí se deben plantear la visión, misión y los fines educativos.   

Se aborda los siguientes aspectos: base normativa, visión y misión, y política 

curricular.  

⎯ Normatividad: Referida a los dispositivos legales que sustentan la 

existencia de la carrera, entre ellos se tienen los documentos 

normativos internos y externos. Por ejemplo, en el aspecto interno se 

tienen el modelo educativo, el estatuto, entre otros; en lo externo se 

debe considerar la ley universitaria, los modelos de calidad de 

acreditación y licenciamiento, etc.  

⎯ Visión y misión: Son dos elementos íntimamente relacionados, una 

afirma a qué se dedica y la otra plantea qué quiere ser en un futuro 

cercano. A partir de ello se establece la coherencia entre visión y 

misión de la institución educativa superior y el programa de estudios.  

⎯ Política curricular: Incluye el modelo o modelos del plan curricular, 

el modelo de programación, las normas para la ejecución y la 

evaluación curricular. Pueden plantear un plan lineal o modular, éste 

último es el más conveniente para una formación basado en 

competencias, aunque también se puede implementar un plan mixto. 

Además, se propone el modelo de programación que de acuerdo con 

la ley universitaria es de carácter semestral flexible.   

1.11 Perfil profesional 

Díaz-Barriga (2005) y Santivañez-Limas (2013) sostienen que es el perfil 

profesional es el segundo componente del plan curricular y que responde a las 

exigencias del entorno laboral de la sociedad, por lo que se asume un perfil 

sustentado en una formación por competencias. Agrupa los siguientes 

elementos: perfil de ingreso y de egreso. 
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a. Perfil de ingreso 

Está conformado por un conjunto de capacidades, habilidades y actitudes 

deseables para quienes quieran asumir el reto de estudiar en el programa 

de estudios, respondería a la pregunta ¿qué tipo de estudiantes deseamos 

para la carrera profesional?  

Se identifican las competencias genéricas y específicas deseables de 

ingreso al programa con su respectiva correspondencia con el perfil de 

educación básica regular; también la propuesta de cómo se va a evaluar el 

perfil de ingreso.  

b. Perfil de egreso 

Está conformado por un conjunto de capacidades, habilidades y actitudes 

que deben tener los egresados del programa de estudios, respondería a la 

pregunta ¿qué tipo de estudiantes se forman en la carrera profesional?  

Se identifican las competencias genéricas y específicas de egreso al 

culminar la carrera; la coherencia del perfil de egreso con las áreas de 

desempeño laboral; también la propuesta de cómo se va a evaluar el perfil 

de egreso. 

1.12 Organización del currículo 

Santivañez-Limas (2013) señala que el plan curricular contempla la organización 

de las áreas curriculares, el plan de estudios y la malla curricular. 

a) Áreas curriculares: Básica, formativa, especializada y complementaria. 

Aunque actualmente se plantean los estudios generales, específicos y de 

especialidad.  

b) Plan de estudios: Es un cuadro donde se presenta la propuesta de 

asignaturas que deben contribuir o deben tributar al logro del perfil de 

egreso. Aquí se debe contemplar la relación entre las áreas curriculares, así 

como la relación entre el perfil de egreso y las diferentes asignaturas, los 

requisitos académicos, el número de horas y los créditos correspondientes 
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en razón a las horas teóricas y prácticas, los contenidos transversales y las 

prácticas preprofesionales. 

c) Malla curricular: Es el entretejido de la secuencia de asignaturas que se 

desarrollarán a lo largo de la formación profesional, agrupando las 

asignaturas por áreas y donde se debe expresar la flexibilidad curricular 

con la presencia de asignaturas electivas y que éstas no contengan 

demasiados pre-requisitos. 

1.13 Estrategias metodológicas y sistema de evaluación 

Otro componente importante del plan curricular está constituido por las 

estrategias metodológicas o si se quiere mayor precisión las estrategias 

didácticas. Según Tobón (2013) está conformada por un conjunto de acciones que 

se plantean y se ejecutan de manera ordenada con la finalidad de alcanzar un 

propósito determinado. 

En el plan curricular se plantean los lineamientos para la utilización de las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. La primera corresponde a aquellas que 

utiliza el docente para presentar el contenido de aprendizaje, y la segunda, es la 

que hace uso el estudiante para desarrollar y por consiguiente aprender 

competencias. Por lo tanto, la propuesta formativa debe plantear el uso de 

estrategias centradas en el estudiante, entre ellas se tienen: Aula invertida, 

estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje colaborativo, entre otras.   

También se tiene el sistema de evaluación como otro componente del plan 

curricular.  Aquí se plantea la pertinencia de la evaluación (evaluación integral, 

uso de instrumentos válidos y confiables, uso de la retroalimentación). 

Es menester recordar que la evaluación es un proceso mediante el cual se obtiene 

información válida y confiable acerca del aprendizaje de los estudiantes con la 

finalidad de emitir juicios de valor que permitan una mejora continua de los 

aprendizajes. Al respecto, Niño y Bahamonde (2019) sostienen que la evaluación 

de aprendizajes constituye un proceso permanente y sistemático que permite 
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recoger información para analizar, valorar y retroalimentar los aprendizajes para 

la toma de decisiones plausibles para la mejora de la práctica pedagógica.  

1.14 Sumillas y sílabos 

Santivañez-Limas (2013) manifiesta que, en relación a las sumillas y los sílabos 

contemplados en el plan curricular se deben evaluar los siguientes elementos:   

a) Estructura: Debe contener el parea de estudio, la naturaleza de la 

asignatura, el propósito y el contenido. 

b) Competencias y contenidos: Se delimitación de competencias y 

contenidos de las asignaturas en el plan curricular. 

c) Bibliografía: Se recomienda el uso de bibliografía actualizada de los 

últimos 10 años, salvo que se trate de verdaderos clásicos. 

d) Sílabos: se debe presentar una estructura estandarizada de los sílabos. 
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CAPÍTULO II 

 EVALUACIÓN CURRICULAR 
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2.1 Desarrollo histórico 

Los inicios de la evaluación curricular se remontan a la década del 50 del siglo 

pasado, al respecto Díaz-Villa (2015) manifiesta que esto se habría producido 

cuando la evaluación curricular empieza a destacarse en un campo específico de 

las ciencias de la educación, aunque recién a fines del siglo XX estaría 

desarrollándose de manera autónoma. Al respecto, Díaz-Barriga (2005), afirma 

que el campo de acción de la evaluación curricular es reciente y por lo tanto 

incipiente, habiéndose establecido una confusión con su homologación a la 

evaluación de programas educativos o algunos incluso dirigidos exclusivamente 

a los planes curriculares. 

Sin embargo, se tiene poca información sistematizada sobre el desarrollo 

histórico de la evaluación curricular debido a la difusa bibliografía específica y la 

reducida difusión de experiencias evaluativas del currículo a pesar de 

actualmente la evaluación curricular ha pasado a convertirse en una práctica 

mundial, o debido a que ha sido encasillada dentro de la llamada evaluación 

institucional, que hace que pierda su especificidad e importancia. No obstante, 

esto no constituye un obstáculo para entender la importancia que tiene, no como 

un mecanismo de control y de sanción como se entiende tradicionalmente la 

evaluación, sino como un elemento necesario para mejorar la calidad educativa 

y por ende del sistema educativo.   

En este párrafo se presenta un breve recorrido histórico de la evaluación 

educativa, que bien podría extenderse para la evaluación curricular. Canales 

(2001) plantea cuatro concepciones de la evaluación: Como juicio de expertos, 

como sinónimo de medición, como congruencia entre objetivos y logros, y como 

proceso de delineamiento y uso de información. 

La primera concepción es la evaluación como juicio de expertos, donde se 

manifiesta la apreciación personal y subjetiva por parte del evaluador, por lo que 

es subjetivo y vertical. La primera implica una valoración personal del docente 

que no está exenta de prejuicios que podrían llevar a falsas apreciaciones. La 
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segunda, está orientada a una evaluación de arriba hacia abajo, solamente del 

docente al estudiante y no viceversa. 

La segunda concepción es la evaluación como sinónimo de medición, surge como 

respuesta a la anterior, donde se pretendió eliminar el aspecto subjetivo de la 

evaluación a partir de la aplicación de instrumentos de medición válidos y 

confiables. Esta concepción se sustenta en los avances de la psicometría y 

paralelamente en el reconocimiento de que las calificaciones escolares no eran 

confiables y carecían a menudo de objetividad. 

La tercera concepción es la evaluación como congruencia entre objetivos y logros, 

en la que se compara los resultados de la actividad educativa y los objetivos 

educacionales programados. Esta concepción surge de manera paralela a la 

estructuración de la tecnología educativa como producto de la investigación 

pedagógica del siglo XX. Sin embargo, esta concepción enfatiza sólo uno de los 

propósitos de la evaluación, cual es, la evaluación sumativa, final o de producto; 

la preocupación por la evaluación surge sólo al término del proceso de 

enseñanza–aprendizaje o cuando culmina el proceso. 

La cuarta concepción es la evaluación como proceso de delineamiento y uso de 

información, mediante la cual se obtiene información de los resultados del 

aprendizaje para una toma de decisiones tendientes a la mejora continua. Para 

esta concepción el proceso educativo se concibe como un sistema que tiene 

objetivos predeterminados y que necesita mecanismos de retroalimentación para 

alcanzar sus fines; por lo que la evaluación cumple el rol de retroinformador. 

Tiene la finalidad de tomar decisiones sobre el objeto evaluado con relación a los 

propósitos establecidos.  

A ello habría que agregar una quinta concepción que la evaluación orientada a la 

emancipación, que involucra: pertinencia, participación democrática, 

aprendizaje organizacional y responsabilidad social.  
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2.2 Definiciones 

2.2.1 Evaluación educativa 

En primera instancia se debe partir de la definición de una categoría que engloba 

a la evaluación curricular, esto es la evaluación educativa. En términos generales 

la evaluación debe ser definida como un proceso y como un resultado. La 

evaluación como un proceso consiste en el recojo de información en base al cual 

se emite juicios de valor tendientes a la toma de decisiones. La evaluación como 

resultado implica la obtención de un dato expresado cuantitativa y 

cualitativamente al final de un proceso y que permite establecer el nivel de logro. 

Al respecto, Aquino et al. (2013) afirma que la evaluación es un proceso 

sistemático de recojo de información, no improvisado sino sistematizado, que 

implica la emisión de juicos de valor para plantear metas, estrategias y acciones 

que peritan la retroalimentación de los participantes en el proceso de evaluación 

y así contribuir a la mejora.  

En síntesis, se puede decir que la evaluación se refiere a la emisión de juicios de 

valor en base al recojo de información sistematizada utilizando instrumentos 

válidos y confiables, de acuerdo con ciertos parámetros o criterios de referencia, 

para una adecuada toma de decisiones. 

Actualmente la evaluación constituye una parte integral en los sistemas 

educativos a nivel internacional como nacional, siendo un elemento vital para la 

mejora de los programas educativos, cuya expresión de las intenciones 

educativas se hallan plasmadas en el currículo, a partir de la detección de sus 

fortalezas y debilidades. En este sentido, la evaluación juega un papel 

preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no como un 

elemento represivo y sancionador que dicta qué es lo que está bien o está mal, 

sino como un mecanismo de carácter formativo que, a partir de la identificación 

de los aspectos positivos y negativos, retroalimenta constantemente y plantea 

acciones de mejora para conseguir los propósitos. Precisamente aquí está el papel 

de la evaluación formativa, que formula una evaluación para el aprendizaje y no 

únicamente una evaluación del aprendizaje.    
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2.2.2 Evaluación curricular 

Casarini (2004) plantea que la evaluación curricular se vincula de manera directa 

con los avances en los diferentes aspectos del currículo, siendo un elemento clave 

para su validación. De ahí que la evaluación del currículo juega un papel 

importante no solamente en la identificación de las fortalezas y debilidades del 

currículo, sino que, a partir de estos hallazgos se proponga alternativas de 

mejora. Asimismo, Coromoto Marín et al. (2018) afirma que el fundamento de la 

evaluación curricular es detectar inconsistencias y debilidades en la ejecución 

curricular, mediante el análisis crítico de la información confiable y relevante que 

se ha obtenido, permitiendo a los responsables de la gestión curricular lograr la 

excelencia académica.  

En este marco abordamos la evaluación curricular. Díaz-Villa (2015) afirma que 

el campo de acción de la evaluación curricular constituye un subcampo 

discursivo y de prácticas de la evaluación educativa, donde se emiten juicios de 

valor acerca del currículo para una adecuada toma de decisiones. En este sentido, 

la evaluación curricular apunta a los siguientes propósitos: proporcionar 

información sistematizada de las dimensiones y componentes curriculares; 

establecer la calidad de los logros del currículo; valorar los cambios que se han 

producido en el currículo; y tomar decisiones. 

Ampliando los propósitos planteados se puede decir que, la información que se 

obtiene sobre las dimensiones y componentes del currículo parte de una 

adecuada planificación tendiente a la búsqueda de datos precisos, de ahí que se 

habla de obtener información de carácter sistematizada. En base a dicha 

información se identifica cuáles son los niveles de logro que alcanzó el currículo 

en términos de calidad (nivel de satisfacción del servicio). Asimismo, ello 

permitirá la valoración real de las permanencias per sobre todo de los cambios 

generados por el currículo en el proceso formativo. Finalmente, la toma de 

decisiones se hará en base a un análisis de la información proporcionada por la 

evaluación, siempre pensando en el centro del proceso formativo, quienes son los 

estudiantes.      
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Por otra parte, es necesario precisar que la evaluación curricular está presente en 

todas las fases del diseño y desarrollo curricular que se abordaron en páginas 

anteriores. No se debe olvidar que la evaluación se da al inicio (evaluación 

diagnóstica), durante el proceso (evaluación formativa) y al final del proceso 

(evaluación sumativa). Por lo tanto, se puede decir que la evaluación curricular 

como un proceso, no puede ser localizado en un momento específico, sino debe 

ser abordado de manera sistémica.   

La evaluación del diseño y desarrollo curricular es un proceso que permite 

comprobar la validez del diseño curricular en su conjunto, determinando el nivel 

de satisfacción frente a las demandas de la sociedad respecto a las instituciones 

educativas. Vale decir que no solamente se evalúa la planificación sino la 

ejecución del currículo y la consecución de los resultados. Aquí es donde se 

puede entender el currículo como un mapa, un viaje y un destino, cuya 

evaluación es necesaria y hasta cierto punto imprescindible porque en la medida 

que se obtenga información valida y confiable de estos procesos se podrá realizar 

el reajuste y la mejora en el momento oportuno.  

La evaluación curricular entonces, se entiende como una actividad organizada, 

sistémica y de retroalimentación para la mejora continua del quehacer 

académico. Por lo tanto, se entiende que la evaluación es permanente, se da al 

inicio, durante el proceso y al final, lo que se correlaciona con la evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa, respectivamente. 

Al respecto, se puede decir que la evaluación curricular constituye un nexo 

esencial del proceso educativo que permite determinar los avances y logros 

alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel de contexto, como 

de proceso y de resultados (Díaz-Barriga, 1993). 

En síntesis, la evaluación curricular es un proceso sistemático y permanente de 

búsqueda y obtención de la información respecto a la calidad de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, de las competencias de egreso y sus niveles de 

desempeño, de la metodología, didáctica y estrategias implementadas por 

profesores, y de su organización y análisis para diagnosticar y tomar decisiones 

para la actualización, reforma o rediseño curricular (Jauregui, 2016). Vale decir 
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que, en primer lugar, la evaluación curricular es ante todo valoración 

(cuantitativa o cualitativa) o emisión de juicios de valor respecto al currículo, en 

segundo lugar, esta valoración se da en función a determinados parámetros o 

criterios de referencia, en tercer lugar, en base a los parámetros se recoge 

información sistematizada utilizando instrumentos que sean válidos y 

confiables, y en cuarto lugar, la información sistematizada y organizada 

permitirá la toma de decisiones para que el currículo. Todo ello con la intención 

de mejorarlo y actualizarlo de manera oportuna y racional de acuerdo con la 

situación educativa y social del contexto actual, por lo que, ello significa que no 

es necesario esperar solamente el final del proceso formativo de los estudiantes, 

sino reajustarlo y mejorarlo durante el proceso, lo que ayudaría 

significativamente en la mejora de todo el currículo en su integridad.       

En este sentido, Coromoto Marín et al. (2018) señala que, para que un plan 

curricular genere cambios socioculturales y favorezca el desarrollo científico y 

tecnológico es necesario y hasta cierto punto imprescindible una evaluación 

seria, participativa y de carácter científica, que apertura la participación de los 

diversos actores del sistema educativo, retroalimentando constantemente con 

información del mercado laboral que haga posible reajustar y mejorar las 

competencias del perfil de egreso. En este sentido, la evaluación curricular se 

hace cada vez más necesaria para afrontar con éxito las nuevas demandas de la 

sociedad, puesto que los resultados obtenidos de la evaluación permitirán tomas 

decisiones adecuadas y oportunas para mejorar la calidad de la formación 

profesional.   

2.3 Enfoques 

Camacho-Sanabria y Ramos-Calderón (2021) plantean tres enfoques: técnico-

instrumental, práctico y crítico. 

a. Enfoque técnico-instrumental 

Está orientado hacia el control del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Busca la predicción de comportamientos de los sujetos de la educación 

para crear reglas que se apliquen a todos los diseños y evaluaciones 
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curriculares. Una de las limitaciones de este enfoque es que plantea una 

formación dirigida a la producción de mano de obra para el sector 

productivo, aunque como puntos positivos están la planificación detallada 

y la medición de los resultados. 

Bajo este enfoque la evaluación curricular plantea el uso de normas y 

pruebas estandarizadas orientadas a la mejora de la calidad educativa, se 

evalúan los procesos que se sustentan en las competencias profesionales, 

las mismas que deben responder a las necesidades del mercado. 

Al respecto, Díaz Parada y Fajardo Talero (2016) sostienen que la 

evaluación curricular responde a ciertas dinámicas de currículos 

establecidos que están preocupados más por la implementación de una 

estrategia de éxito en términos de mercado y de eficiencia y efectividad; 

por lo que, se debe apostar por una evaluación curricular que considere 

actores, procesos y contextos dentro de los cuales se encuentren inscritas 

las instituciones de educación superior.   

b. Enfoque práctico 

Este enfoque hace énfasis en la formación que lleva a la práctica. El 

objetivo está orientado a cuestionar la práctica que se lleva a cabo 

diariamente en el sistema educativo, de manera tal que se pueda plantear 

acciones de mejora. Desde esta perspectiva el diseño, gestión y evaluación 

curricular se conciben como un proyecto pensado y realizado en 

determinadas circunstancias y contextos, donde a través de la evaluación 

se pueda revisar el currículo formal, el currículo real y el currículo oculto. 

Desde este enfoque la evaluación curricular plantea la participación de 

todos los actores de la educación, para que a partir de ella se construya el 

currículo de manera participativa y con tendencia a la mejora continua. 

Por otra parte, Díaz Parada y Fajardo Talero (2016) afirman que la 

evaluación curricular debe centrarse en los espacios de mejoramiento 

donde se priorizan los efectos del proyecto con respecto a lo esperado en 
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el diseño curricular; aquí lo más difícil se tratar de hacer coincidir las 

intenciones de los docentes con las expectativas de los estudiantes y que 

estas sean significativas mediante la evaluación continua. 

c. Enfoque crítico o emancipador 

Apunta a la praxis educativa que se sustenta en la autorreflexión buscando 

la justicia y la equidad, por lo que exige la reinterpretación de la acción 

educativa como un espacio que permita la emancipación de los 

estudiantes partiendo de la realización de acciones propositivas, 

contextualizadas y comprometidas con el cambio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Este enfoque se orienta a la búsqueda de sujetos 

con capacidad para tomar decisiones autónomas respecto a los fenómenos 

de su contexto, contribuyendo así en la construcción de sociedades con 

justicia social. 

La evaluación curricular en este enfoque es continua y responde a las 

dinámicas y por lo tanto cambiantes del currículo. Díaz Parada y Fajardo 

Talero (2016) afirma que si bien es cierto se obvian las estrategias para la 

evaluación del currículo, la evaluación curricular constituye un espacio en 

el cual se gesta la trasformación educativa a través del posicionamiento 

político y la autonomía de los procesos educativos. 

2.4 Modelos de evaluación curricular 

Jauregui (2016) afirma se pueden hablar de varios modelos de evaluación 

curricular que tienen características peculiares. 

a. Modelo CIPP 

Conforman la estructura de cuatro elementos que identifican sus siglas 

(Contexto-Insumo-Proceso-Producto). La evaluación de contexto permite 

identificar las fortalezas y debilidades de una institución o un programa 

de estudios, en base a los cuales se plantean metas que permitan alcanzar 

los propósitos establecidos en el currículo. La evaluación de entrada o de 

insumo permite obtener información de los elementos considerados como 
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elementos de entrada para el proceso, los que son necesarios para el 

desarrollo de la oferta formativa en un contexto determinado. La 

evaluación de proceso proporciona información continua para el reajuste 

correspondiente de los diversos elementos que participan en el proceso 

formativo, aquí radica el carácter formativo de la evaluación. Por último, 

la evaluación de producto permite valorar los logros obtenidos durante el 

proceso formativo, están referidos a los resultados. 

b. Modelo de referentes específicos 

Este modelo identifica los elementos del currículo que van a ser evaluados, 

considerando la necesidad y la pertinencia de la información que se 

obtendrán en la evaluación, todo ello con la participación de los actores 

interesados en el proceso formativo. Precisamente este último aspecto, 

plantea la importancia de la participación de los grupos de interés, que 

pueden ser internos o externos, mediante ciertos mecanismos que hagan 

posible la contribución de estos grupos en el perfeccionamiento y la 

mejora del currículo. 

c. Modelo de evaluación focalizada 

En este modelo se identifica y organiza a los sujetos que toman las 

decisiones y a los usuarios que esperan la información, es decir se está 

hablando de los decisores en materia educativa y quienes recién el servicio 

educativo. La evaluación se realiza mediante preguntas y cuyas respuestas 

sirven para la toma de decisiones. Aquí es clave la identificación de los 

gestores y decisores en materia curricular, quienes deberán participar 

activamente en la identificación de las fortalezas y debilidades del 

currículo, lo que implica que, sin la participación de los gestores del 

currículo (autoridades en los diferentes niveles de gobierno) es poco lo que 

se puede hacer, ya que si estos siguen pensando solamente como 

administradores y no como gestores no habrá avance alguno en el análisis 

del currículo y su respectiva mejora.      
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d. Modelo iluminativa 

Plantea una evaluación de enfoque cultural y sociológico, cuya 

preocupación no es el análisis de los componentes, sino la interpretación 

de la información que se recoge respecto. Es decir, el objetivo principal es 

la descripción y la interpretación, más que la valoración y la predicción.  

En este modelo es importante la interacción y comunicación entre el 

evaluador y el evaluado y viceversa; esto involucra una evaluación 

democrática donde se prioriza la horizontalidad en detrimento de la 

verticalidad, aquí el evaluador y el evaluado se hallan en las mismas 

condiciones para ser evaluados.   

e. Modelo de evaluación interna y externa 

Plantea por una parte la evaluación metodológica de aspectos internos del 

currículo como pueden ser la estructura curricular (plan curricular), el 

rendimiento académico de los estudiantes como producto de la aplicación 

del plan curricular, la implementación curricular que se realiza para la 

puesta en escena del plan curricular; y por otra,  la evaluación de los 

aspectos externos, que comprende el impacto de los egresados en el 

entorno laboral, las necesidades del entorno, los problemas y las 

tendencias del contexto, entre otros. 

2.5 Tipos de evaluación curricular 

La evaluación curricular está presente en todas las etapas del diseño y ejecución 

curricular. En este sentido, la evaluación de carácter continuo propone dos tipos 

básicos de evaluación: interna y externa (Díaz-Barriga, 1993; Brovelli, 2001; 

Jauregui, 2016). 

a. Evaluación curricular interna 

La evaluación interna está relacionada al logro académico y los factores 

que están asociados al mismo. Comprende la evaluación de la estructura 

del plan curricular, así como el análisis de la práctica curricular dentro de 

la institución educativa. Involucra el estudio de la interacción y las 
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prácticas educativas que se manifiestan en el aula, así como el trabajo del 

profesor y la actividad de los estudiantes.  

La evaluación interna está relacionada al logro académico y los factores 

que están asociados al mismo. Comprende la evaluación de la estructura 

del plan curricular, así como el análisis de la práctica curricular dentro de 

la institución educativa. Involucra el estudio de la interacción y las 

prácticas educativas que se manifiestan en el aula, así como el trabajo del 

profesor y la actividad de los estudiantes.  

Díaz-Barriga (1993) sostiene que la evaluación interna permite medir la 

eficiencia y eficacia del plan curricular, trata de identificar el logro 

académico del estudiante respecto a la propuesta del plan curricular, vale 

decir la congruencia entre objetivos y logros; asimismo, comprende la 

evaluación de los elementos curriculares, organización y estructura del 

plan de estudios, éste último entendida como la propuesta formativa 

expresada en el plan curricular. 

Por otra parte, Jauregui (2016) señala que la evaluación interna está 

dirigida fundamentalmente a la determinación del impacto del logro 

académico de los estudiantes y los factores asociados a este logro, incluye 

la labor e interacción del docente y el análisis de la estructura interna y la 

organización del plan curricular. Frente a este último, Silva-Carmona et al. 

(2017) afirman que la evaluación interna consiste en una revisión de la 

estructura interna y organización del curricular en base a los criterios de 

congruencia, viabilidad, comunidad e integración. 

Brovelli (2001) afirma dos aspectos básicos de la evaluación curricular 

interna: 1) Evalúa la congruencia interna del proyecto o diseño curricular, 

entre la estructura profunda y la estructura superficial y entre los distintos 

elementos que componen el diseño; 2) Evalúa la distancia entre la 

propuesta o diseño como norma y lo que realmente ocurre en el proceso 

de desarrollo curricular y los resultados producidos. 
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Por su parte, Jauregui (2016) indica que los aspectos que se deben tener en 

cuenta en la evaluación interna son:   

✓ Análisis de las fortalezas y debilidades realizado por los profesores 

y estudiantes de la carrera. 

✓ Análisis de la propuesta pedagógica que ha sido asumida por la 

carrera o programa de estudios. 

✓ Análisis de la pertinencia y vigencia del proyecto formativo, y las 

necesidades de su actualización. 

✓ Análisis de la pertinencia del perfil profesional que comprende el 

estudio de conocimientos, técnicas y procedimientos de la práctica 

profesional, fortalezas y debilidades de los egresados.  

✓ Análisis del perfil de egreso relacionado con la ruta de acción a 

seguir para el logro de este perfil, su aporte al desarrollo de las 

competencias y el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

integración de los campos de conocimiento en el perfil. 

✓ Análisis de las competencias relacionándolas con el campo socio 

profesional, entre el concepto y la vida real, y la integración de 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

✓ Plan de estudios en líneas generales que comprende las áreas que 

alimentan al programa de estudios, análisis lógico de los cursos o 

módulos del plan, verificación de la pertinencia con los resultados 

de la evaluación externa, contrastación de los ejes del perfil y el 

plan, así como el análisis de la operacionalización del currículo.     

✓ Plan de estudios desde los curso o módulos, comprende el análisis 

de la jerarquía y su importancia, así como de los contenidos 

curriculares. 

✓ Plan de estudios como integración curricular, donde se analizan los 

proyectos integradores, los productos obtenidos y el impacto que 

tienen en el proceso formativo. 

✓ Vigencia del plan de estudios, donde se debe analizar la vigencia 

de los elementos del currículo en base al recojo de información de 
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los estudiantes, profesores, avances del área de conocimiento y 

demás cambios de contexto.  

✓ Desempeño académico, donde se analizan el número de 

estudiantes desaprobados, estudiantes desertores, titulados, 

promedios académicos, cuestiones etnográficas y demográficas. 

✓ Desempeño del docente que implica analizar las interacciones entre 

estudiantes y profesores. 

✓ Disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y materiales, así 

como la viabilidad para el logro de las metas. 

Desde otra mirada pero sin perder de vista los aspectos básicos de la 

evaluación interna que se abocardaron en páginas anteriores, Ovando 

Castillo (2016) plantea que los aspectos de la evaluación interna 

comprenden los análisis de la congruencia o coherencia del currículo, de 

la vigencia de los objetivos curriculares, de la viabilidad del currículo en 

el contexto actual, de la secuencia y dependencia entre cursos, de la 

actualización de contenidos y bibliografías, de la operatividad y 

funcionamiento de los aspectos académico-administrativos, de la 

investigación de la actividad docente y su relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes y de la investigación de factores relacionados 

con el rendimiento académico de los estudiantes. En síntesis, la evaluación 

de la eficiencia está relacionada a la vigencia, la viabilidad, la congruencia 

y la operatividad del currículo, la eficacia se relaciona con el rendimiento 

académico, estudios demográficos, perfil y labor del docente    y el proceso 

instruccional.   

b. Evaluación curricular externa 

La evaluación externa apunta a la repercusión social que tiene la propuesta 

curricular, considerando el vínculo institución educativa-sociedad (Díaz-

Barriga, 1993). 

Jauregui (2016) indica que la evaluación externa valora los logros a nivel 

general del currículo, poniendo énfasis en el desempeño o el impacto del 
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egresado en el campo laboral, vale decir, el logro de los objetivos 

educacionales o llamado también perfil profesional, además de la 

verificación de las condiciones del contexto. 

Esta evaluación que está relacionada de manera estrecha con la evaluación 

del producto, vale decir, con el proceso final, busca determinar el impacto 

del egresado de una carrera respecto a la propuesta contenida en el perfil 

de egreso y por ende en el perfil profesional, así como la capacidad que 

tiene para dar solución a los problemas de contexto y satisfacer las 

necesidades que demanda el ámbito social. Esto implica la participación 

de los grupos de interés principalmente externos, quienes evalúan el 

impacto del currículo en el mundo laboral, vale decir si las competencias 

con las que egresan de las diferentes carreras profesionales corresponden 

a lo que se exige el contexto. Este aspecto correspondería estrictamente a 

la evaluación del perfil de egreso y la evaluación de los objetivos 

educacionales o llamado también perfil profesional.   

Con relación a qué se debe evaluar, Jauregui (2016) plantea que la 

evaluación externa apunta al:  

✓ Análisis de las oportunidades y amenazas realizado con los 

egresados y empleadores. 

✓ Análisis de contexto, vale decir del entorno educativo, principales 

competidores en el mercado, del mismo mercado laboral, la 

identificación de los problemas del currículo y los factores de 

riesgo.     

✓ Análisis socio profesional que consiste en la descripción de las 

prácticas profesionales, campos de acción de la profesión, 

profesiones con las que comparte su ejercicio, pertinencia social de 

la profesión y sus prácticas. 

✓ Análisis del mercado ocupacional que comprende el estudio de la 

demanda laboral, subempleo y desempleo del egresado. 
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✓ Análisis del alcance y limitaciones de la incidencia de la labor 

profesional del egresado respecto a las diferentes áreas, sectores y 

propuesta de actividades a corto y mediano plazo.  

✓ Análisis de la internalización, que implica el estudio de las ventajas 

del nivel de dominio de una segunda lengua con la que se graduó 

el egresado, aprovechamiento de los convenios con instituciones 

internacionales, operatividad de los aspectos académico-

institucionales e interinstitucionales.  

✓ Análisis de la interdependencia, de los procesos formativos 

desarrollados en otras entidades de la institución educativa y su 

pertinencia respecto a la carrera.  

De la misma manera respecto a la evaluación externa, Ovando Castillo 

(2026) sintetiza que esta evaluación comprende: estudio de las necesidades 

sociales del entorno donde se desarrolla en proyecto formativo, estudio 

del mercado laboral en la que se insertan los egresados después de 

culminar sus estudios, asimismo, estudio de seguimiento a los egresados 

para ver en qué condiciones salieron de la institución, y finalmente, 

estudio de inserción laboral para certificar cómo los egresados van 

encajando en el trabajo en los diferentes ámbitos o espacios para los que 

fueron formados con un determinado plan curricular.    

2.6 Características de la evaluación curricular 

Se plantean las características de la evaluación educativa como símil para la 

evaluación curricular. Al respecto, en base a la propuesta de Canales (2001) se 

plantean las siguientes características de la evaluación curricular: 

⎯ Científica: Parte de una teoría para proponer métodos y técnicas con sus 

respectivos instrumentos válidos y confiables. La evaluación del currículo 

debe tener un sustento teórico con base científica como producto de las 

investigaciones realizadas en este campo temático, por lo tanto, no se 

concibe en la actualidad una evaluación solamente desde una perspectiva 

empírica.  
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⎯ Sistemática: Vale decir que la evaluación se organiza y desarrolla en 

etapas que están planificadas de manera correcta. La evaluación del 

currículo es una actividad planificada y pensada racionalmente, donde no 

cabe la improvisación y el despropósito de evaluar por evaluar.  

⎯ Participativa: Intervienen diferentes actores en la actividad evaluativa, 

llámense profesores, estudiantes, grupos de interés externo u otros. La 

evaluación del currículo no puede ser meramente una actividad 

individual sino debe constituirse en una actividad donde haya 

participación de los diferentes sujetos de la educación, priorizando por 

supuesto a quienes son responsables directos de la gestión curricular, los 

representantes de los profesores, estudiantes y demás grupos de interés 

externo.   

⎯ Formativa: Permite detectar fortalezas y debilidades para mejorar el 

currículo. No se evalúa para sancionar o con propósitos punitivos sino 

para que a partir de los resultados parciales durante el proceso donde se 

hayan identificado los aspectos positivos y negativos, se pueda realizar 

una retroalimentación en el mismo proceso para el reajuste 

correspondiente que finalmente al logro del aprendizaje.     

⎯ Integral: Debe abarcar todos los aspectos del currículo ya que todos ellos 

se manifiestan en una interrelación. Si bien es cierto se puede realizar la 

evaluación de ciertos elementos del currículo, lo óptimo es la evaluación 

de todos sus componentes, tanto internos como externos, de manera tal 

que se pueda realizar los reajustes correspondientes, pero de manera 

articulada.   

⎯ Continua: Se realiza permanentemente en todo el proceso: inicio, durante 

y final. Esto permite abarcar la evaluación en todo el proceso, empezando 

con una evaluación de diagnóstico para luego pasar a una evaluación de 

proceso o formativa que permita detectar sus fortalezas y debilidades, y 

culminar con una evaluación sumativa que proporcione resultados 

finales, que también siguen siendo de carácter provisional y no definitivo.  
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2.7 Elementos de la evaluación curricular 

Según Díaz-Barriga (1993) los principales elementos de la evaluación curricular 

responden a las siguientes preguntas:   

⎯ ¿Para qué se evalúa?, tiene que ver con los objetivos general y específicos, 

que deben ser claros, precisos y alcanzables. Esta pregunta reviste una 

importancia vital porque si no se plantea el horizonte hacia donde estará 

dirigido la oferta formativa no se podría plantear ninguna actividad 

formativa.  

⎯ ¿Qué se evalúa?, se debe decidir si va a ser todo o una parte del currículo. 

Se debe propender a la evaluación de todos los componentes del currículo 

que conforman un sistema, sin embargo, es posible evaluar parcialmente 

algún elemento.   

⎯ ¿Quién evalúa?, se refiere a quienes participarán en la evaluación del 

currículo teniendo en consideración tanto a profesores como estudiantes, 

entre otros. Aquí es importante la participación de los actores educativos, 

en el contexto actual hay una necesidad de que participen los grupos de 

interés externo porque precisamente son ellos quienes reciben a los 

egresados. 

⎯ ¿Cómo se evalúa?, los métodos que se van a utilizar de acuerdo con los 

propósitos establecidos. 

⎯ ¿Con qué se evalúa?, se refiere a los medios, recursos, presupuesto que 

usarán en la evaluación. 

⎯ ¿Cuándo se evalúa?, tiene que ver con la secuenciación del proceso de 

evaluación, pude ser al inicio, durante o al final del proceso formativo.  
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2.8 Etapas de la evaluación curricular 

Caicedo (2003) plantea las siguientes etapas de la evaluación curricular: 

⎯ Planificación de la evaluación: Se debe considerar los indicadores de 

logro que se establecen en el plan curricular, para ello se debe tener en 

cuenta los objetivos y las competencias, así como las destrezas y 

habilidades de los estudiantes. 

⎯ Recolección y selección de la información: Se debe seleccionar los 

contenidos y los instrumentos que se usarán en la evaluación, con la 

finalidad de medir las competencias de los estudiantes.  

⎯ Interpretación y valoración de la información: En esta etapa se emite 

juicios de valor acerca de la calidad del proceso formativo, considerando 

que la evaluación no solamente corresponde a la situación del estudiante 

sino también al docente. 

⎯ Comunicación de los resultados: Los resultados se expresan en términos 

cuantitativos y cualitativos acerca de los indicadores de logro de las 

competencias. 

⎯ Toma de decisiones: Según los resultados obtenidos se toma la decisión 

de mantener, actualizar o rediseñar el currículo. 

En todas las etapas de la evaluación curricular se debe tener en cuenta que la 

evaluación curricular se da al inicio, durante y al final.  

⎯ La evaluación curricular inicial o de diagnóstico: Corresponde a la etapa 

pre activa del proceso y tiene como propósito establecer las condiciones 

para la ejecución del currículo. 

⎯ La evaluación curricular formativa o continua: Corresponde a la etapa 

activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene la función reguladora 

y formativa, ya que permite identificar los aspectos curriculares que no 

están funcionando, para que a partir de ella se propongan alternativas de 

mejora.  
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⎯ La evaluación curricular sumativa: Corresponde a la etapa postactiva del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, permite la toma de decisiones respecto 

al currículo, ya sea para cancelarlo, mejorarlo o rediseñarlo.  

2.9 Tendencias actuales 

Frente a los retos del contexto que exige una educación de calidad y por lo tanto 

una formación de calidad, Díaz-Rojas (2013) plantea que el enfoque actual de la 

evaluación curricular debe ser entendido como un proceso sistemático y continuo 

que se desarrolla en espiral, permitiendo comparar los objetivos y estructura del 

plan curricular vigente con un modelo, para que así mediante una 

retroalimentación permanente se pueda adecuar el plan curricular a la realidad 

o en todo caso cambiar la totalidad o parte de ella. Por lo tanto, la evaluación 

curricular hace posible identificar los avances y logros del currículo como plan, 

proceso y resultados, enmarcados dentro de la realidad institucional y social, y 

que se orienta al perfeccionamiento continuo. 

Para ello es necesario plantear algunas tendencias que es necesario considerar al 

momento de la evaluación curricular ya que en este mundo actual de 

incertidumbre y desafíos permanentes es necesario considerar una serie de 

variables. 

a. Diversidad e inclusión 

La educación como un proceso social constituye por antonomasia un 

proceso comunicativo de relaciones sociales entre los individuos en 

contextos diversos y en situaciones de intercambio y de modificaciones 

culturales recíprocas, vale decir en contextos interculturales, donde la 

inclusión real y efectiva es precisamente la expresión de una educación 

intercultural. No basta con tener un enfoque multicultural de respeto 

hacia la diversidad cultural, sino trascender hacia la interculturalidad que 

implica no solamente el respeto sino la interrelación de los diversos 

elementos culturales que asume cada cultura, de manera que se produzca 
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una especie de una rica mezcla de culturas con una identidad que 

configure la interacción de las culturas. 

Bravo-Mancero (2019) afirma que las transformaciones que se realizan a 

nivel de políticas educativas para la atención a la diversidad y la inclusión 

son producto de un proceso continuo de reivindicación del derecho a una 

educación para todos, en que participan de modo activo los organismos 

internacionales (ONU, UNESCO, UNICEF) y sobre todo las familias los 

profesionales y quienes son afectados por la segregación y exclusión del 

sistema educativo. 

b. Tecnología y evaluación 

Las generaciones recientes o más jóvenes están más familiarizados con la 

tecnología en comparación a las generaciones precedentes, lo que implica 

que la oferta formativa debe estar en consonancia con estas necesidades y 

expectativas si no quiere quedarse en el pasado. En este contexto, se está 

desarrollando experiencias evaluativas que se sustentan en el uso de la 

tecnología, por lo que según Suarez-Álvarez et al. (2022) se debe garantizar 

que la utilización de los datos y la tecnología responda a los objetivos de 

la evaluación y sirva de forma fiable, válida y justa a los estudiantes, 

asimismo éstos deben saber cuándo, cómo y para qué utilizar los datos. 

c. Evaluación de desempeño docente 

Hoy en día se ha convertido en un aspecto que garantiza el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes, porque el compromiso, la preparación y 

el dominio de competencias pedagógicas y disciplinares de los profesores 

Gómez es importante en el éxito de la formación. Gómez y Valdés (2019) 

afirman que la evaluación del desempeño docente tiene como objetivo 

retroalimentar al profesor con la finalidad de contribuir en la mejora de la 

calidad educativa, pero a su vez, debe constituir en una especie de 

mecanismo de rendición de cuentas respecto al logro de aprendizajes de 

los estudiantes; siendo este un indicador indirecto del real desempeño del 
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profesor, por lo que, los resultados de la evaluación deben proporcionarles 

información para que ayude a la mejora de la enseñanza, partiendo de la 

identificación de las fortalezas y oportunidades.
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3.1 Razones de la investigación 

El escenario de incertidumbre que vive el mundo actualmente como producto de 

los cambios de carácter económico, social, político, tecnológico y educativo, 

hacen que la oferta formativa de las instituciones educativas de nivel superior 

universitaria y no universitaria, vayan quedando obsoletas y no estén 

respondiendo a estos cambios y a las exigencias de la sociedad, por lo tanto se 

requiere la innovación de estas propuestas formativas acorde a las necesidades e 

intereses que demanda el contexto actual.  

Para ello, es necesario partir de una evaluación seria, sistematizada y con 

participación de los principales actores educativos, más aún cuando no se 

realizan evaluaciones de este tipo y cuando menos algunas evaluaciones 

parciales que en muchos casos solamente se quedan en informes y no trascienden 

en la mejora continua de los procesos formativos. Además, en el Perú como 

producto de la implementación de políticas orientadas a la acreditación de los 

programas educativos, como es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), hay una exigencia de la 

evaluación del currículo que está plasmado en el estándar 9 que corresponde al 

plan de estudios (entiéndase al documento que se denomina plan curricular o 

diseño curricular), donde se señala el requerimiento de la carrera profesional 

para evaluar y actualizar periódicamente el plan curricular, de manera que se 

pueda tener un currículo que responda a los criterios determinados por las 

instituciones acreditadoras de la calidad educativa (Martínez Iñiguez, et al., 

2019). Todo ello dirigido a mejorar constantemente la calidad de la oferta 

formativa de las carreras profesionales que forman parte de las instituciones 

educativas de educación superior universitaria.  

Por lo que es una necesidad impostergable la evaluación, en primera instancia 

del aspecto interno del currículo de esta carrera, y a partir de ella se pueda 

plantear en un siguiente proceso la evaluación externa; ya que a la fecha no se ha 

realizado una evaluación interna del currículo y menos externa. Esta última tiene 

su complejidad por lo que se debe iniciar con la evaluación interna. 
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La pretensión del estudio es que partiendo de los resultados de la evaluación 

interna del currículo se pueda plantear la mejora correspondiente de los 

componentes curriculares que tienen debilidades y que no contribuyen en el 

proceso formativo. Precisamente, los resultados permitirán plantear la 

actualización del plan curricular de la carrera, especialmente en lo concerniente 

al perfil de egreso, que debe responder a los intereses y necesidades del contexto.  

Asimismo, a partir de la propuesta del instrumento de evaluación del plan 

curricular y los resultados obtenidos como producto de su aplicación, se puede 

hacer extensivo para la evaluación curricular de los planes de otras carreras 

profesionales de nivel universitario. 

3.2 Objetivo de la investigación 

El objetivo fue determinar las principales características internas del currículo de 

una carrera profesional universitaria, analizando la estructura y organización del 

plan curricular, así como el rendimiento académico y permanencia de los 

estudiantes. Para el cumplimento de los objetivos se realizó la planificación para 

proceso de recojo de información, luego de ello se hizo la tabulación de datos, 

posteriormente el análisis y la interpretación.  

3.3 Método, diseño y tipo de investigación 

La investigación atañe al enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es 

descriptivo (Hernández y Mendoza, 2018), ya que se ha recogido información de 

las características internas del currículo; se utilizó el diseño descriptivo simple 

(Sánchez y Reyes, 2017) haciendo uso de los métodos científico y descriptivo.  

La muestra fue de carácter poblacional, estuvo conformada por 407 estudiantes: 

50 estudiantes (promoción 2007), 38 estudiantes (promoción 2008), 54 estudiantes 

(promoción 2009), 22 estudiantes (promoción 2010), 75 estudiantes (promoción 

2011), 46 estudiantes (promoción 2012), 62 estudiantes (promoción 2013) y 60 

estudiantes (promoción 2014) de la carrera de Ciencias Sociales y Desarrollo 

Rural de una universidad pública del Perú. 
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Para el recojo de información del plan curricular se utilizó la técnica de la revisión 

documental y como instrumento la Ficha de evaluación del Plan Curricular que 

consta de 72 ítems que corresponden a seis dimensiones: marco teórico, marco 

doctrinario, perfil profesional, organización del currículo, estrategias 

metodológicas y sistema de evaluación, y sumillas y sílabos (Ver anexo). El 

puntaje asignado corresponde a tres niveles: Deficiente=1, regular=2 y bueno=3. 

El baremo utilizado para cada uno de los niveles es el siguiente: Deficiente: no 

tiene, no presenta el componente [1.0 – 1.6], regular: presenta, pero con serias 

limitaciones [1.7 – 2.3]: bueno: = tiene completo y con precisión [2.4 – 3.0]. La 

validación se hizo mediante la validez de contenido, con el concurso de tres 

expertos en gestión curricular, quienes evaluaron el instrumento teniendo en 

cuenta cuatro criterios: suficiencia, relevancia, coherencia y claridad, siendo el 

coeficiente de validez de contenido total 0.851, que es buena (CVC>0.80).  

Para ello se ha establecido la estructura del plan curricular de la carrera con sus 

respectivos componentes, asimismo se ha identificado el rendimiento académico 

de los estudiantes a través de boletas de notas, mientras que para la permanencia 

se identificado las fichas de matrícula.    

Para el rendimiento académico se analizó las boletas de notas de los estudiantes 

de las promociones 2007, 2008, 2009, 2010. 2011, 2012, 2013 y 2014, cuya 

valoración se hizo de acuerdo con el reglamento académico de la Universidad 

Nacional de Huancavelica en una escala de calificación: observado [0.00-10.99]; 

regular [11:00-14:00] y excepcional [>14:00].  

Para la permanencia de los estudiantes en la carrera se observó las fichas de ma-

trícula por semestre académico y que corresponden a las promociones del 2007 

al 2014.   

Para el tratamiento de datos se utilizó el promedio (X) y la tabla de frecuencias 

porcentuales (%), que permitió la descripción e interpretación de las principales 

características internas del currículo.  

 



Evaluación curricular de una carrera profesional en educación superior universitaria 

  65 

3.4 Consideraciones éticas 

Integridad científica: La información consignada como producto de la 

investigación y que se presenta en el libro es producto del recojo de datos de 

acuerdo con los objetivos consignados en la investigación. 

Conflicto de intereses: En el proceso de investigación no se ha presentado 

ningún conflicto de intereses, sea financiera o de índole personal o profesional. 

Consentimiento informado y privacidad: Dado el carácter de la investigación de 

tipo documental, el trabajo no ha involucrado el uso de datos personales. 

Reconocimiento de contribuciones: Se ha cumplido con reconocer el crédito a 

los autores e investigadores cuyos trabajos han sido citados en la investigación. 

Plagio y autoplagio: Se ha respetado los derechos de autor citando los trabajos 

de los autores y los investigadores. 

Representación objetiva y equitativa: Los resultados de la investigación se 

ajustan a la información recogida de manera sistematizada. 

3.5 Resultados de la investigación 

Los resultados se presentan en concordancia a los objetivos de la investigación.   

En primera instancia se presentan los resultados de evaluación del plan 

curricular de acuerdo con los componentes, dimensiones, subdimensiones e 

indicadores. 

En segunda instancia se presentan los resultados del rendimiento académico en 

base al análisis de las boletas de notas. 

Por último, se presentan los resultados de la permanencia de los estudiantes en 

la cerrera en base a las fichas de matrícula. 
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3.6.1 Resultados de evaluación del plan curricular  

Se presentan los resultados de los seis componentes del plan curricular 2007 de 

la carrera profesional de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural.   

Componente 1: Marco teórico 

El marco teórico del plan curricular comprende: Fundamentos curriculares, 

contexto histórico-social, concepción educativa y curricular; y, concepción del 

programa de estudios.   

El resultado global del marco teórico es 1.5 que según el baremo [1.0-1.6] se 

califica como deficiente.   

Los resultados por cada una de las subdimensiones e ítems se presentan en las 

siguientes tablas. 

Dimensión 1.1: Fundamentos del currículo 

Los resultados de esta dimensión arrojan un puntaje de 1.4 que de acuerdo con 

la escala utilizada se califica como deficiente.  

Tabla 1 

Fundamentos del plan curricular 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Filosófico 

Cuenta con una concepción filosófica del hombre 2 

Tiene una concepción epistemológica del conocimiento 1 

Se identifica los valores que asume la institución 1 

Antropológico 

Cuenta con una concepción sobre la diversidad cultural y 
lingüística 

1 

Tiene una concepción explícita de la interculturalidad 1 

Sociológico 

Cuenta con una concepción acerca de la sociedad en 
interrelación con la universidad 

1 

Tiene una concepción del rol que cumple el profesional en el 
desarrollo social 

1 

Psicológico 
Tiene una concepción psicológica que sustenta el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

2 
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Cuenta con principios psicológicos del proceso de enseñanza-
aprendizaje 

1 

Pedagógico 

Tiene una concepción pedagógica que sustenta el proceso 
educativo 

2 

Cuenta con principios pedagógicos que sustentan el proceso 
educativo 

2 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 1.4 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Fundamento filosófico 

El documento señala que dentro del panorama de la globalización se 

debe desarrollar una persona humana de manera integral, con una 

conciencia crítica, orientado por valores que nos lleven a la 

transformación de la realidad en beneficio de las mayorías de nuestro 

país. Sin embargo, es necesario una mayor precisión acerca del tipo de 

hombre que requiere la sociedad en el contexto actual y por supuesto 

para un futuro. 

Asimismo, en el plan curricular no se tiene una fundamentación 

epistemológica del conocimiento.  

En el documento no se identifican los valores asumidos por nuestra 

institución. Sin embargo, se ha evidenciado en el plan estratégico de 

la Facultad de Educación que ha sido elaborado en el 2011 los 

siguientes valores: Identidad, solidaridad, respeto, responsabilidad y 

honestidad. 

⎯ Fundamento antropológico 

No se tiene una concepción sobre la diversidad cultural y lingüística 

del país y menos de la región. 

De la misma manera, no se explicita con precisión la concepción de la 

interculturalidad en el contexto de la región y el país. 
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⎯ Fundamento sociológico 

En el documento no se tiene de manera explícita la concepción que 

asume el programa acerca de la sociedad y su interrelación con la 

universidad, sin embargo, se indica de manera tangencial que hay una 

relación directa de la universidad con las exigencias planteadas por la 

sociedad. 

Asimismo, no se tienen evidencias sobre el rol de los profesionales 

universitarios como sujetos activos del desarrollo social. 

⎯ Fundamento psicológico 

En el documento se postula una psicología educativa cognitivista y 

humanista para el desarrollo de las capacidades de pensar, sentir y 

actuar de los estudiantes; pero no hay precisión de cada una de estas 

concepciones. 

De manera explícita no se consignan principios psicológicos en el 

documento de acuerdo con las concepciones psicológicas asumidas, 

las mismas que deberían guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

⎯ Fundamento pedagógico 

En el documento se indica de manera textual la pedagogía científica 

como fundamento pedagógico del currículo, asumiendo como 

modelos la pedagogía histórico- crítica y liberadora, aunque no se dice 

nada respecto a la fundamentación de estas concepciones. 

De manera tangencial se señalan algunos principios: educación 

dialógica, democrática y reflexiva, científica, antibancaria y de carácter 

humano. Sin embargo, estos requieren una fundamentación de 

acuerdo con los modelos pedagógicos asumidos. 

Dimensión 1.2: Contexto histórico-social  

Los resultados del contexto histórico-social del currículo que comprende cuatro 

aspectos que están consignados en la tabla indican un puntaje de 2.2 que de 
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acuerdo con la escala de valoración [1.7 - 2.3] se califica como regular. El análisis 

y la interpretación de cada uno de ellos se presentan en la tabla adjunta.  

Tabla 2 

Contexto histórico-social 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Caracterización del contexto nacional e 

internacional 

Se caracteriza el contexto internacional y 

nacional 

2 

Tendencia de la educación universitaria 

en el siglo XXI 

Se identifica la tendencia de la educación 

universitaria en el siglo XXI 

2 

Tendencias de la profesión y la formación 

profesional en el siglo XXI 

Se identifican las tendencias de la 

profesión en el siglo XXI 

3 

Se identifican las tendencias de la 

formación profesional en el siglo XXI 

3 

Diagnóstico de la carrera Tiene un diagnóstico de la carrera 

profesional utilizando la técnica FODA 

1 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 2.2 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Caracterización del contexto nacional e internacional 

Solamente se caracteriza el contexto nacional pero no hay ninguna 

descripción de las condiciones económico-sociales y de otra índole en 

el panorama internacional. 

⎯ Tendencia de la educación universitaria en el siglo XXI 

En este apartado se han identificado algunas tendencias de la 

educación universitaria en el siglo XXI, entre ellas se tiene la necesidad 

de una reforma curricular en las universidades latinoamericanas 

tendientes al planteamiento de un currículo sustentado en trabajo 

productivo y de carácter tecnológico; también se evidencian ciertos 

lineamientos propuestos por la UNESCO para el desarrollo de las 

universidades en el mundo actual. Sin embargo, es necesaria una 

mayor precisión al respecto. 
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⎯ Tendencias de la profesión y la formación profesional en el siglo 

XXI 

En el documento se señala de manera tangencial las tendencias de la 

profesión de educador en el siglo XXI en el contexto nacional e 

internacional. Así por ejemplo se señalan modelos de programas como 

ESTIPAC en México, FFID en Chile y experiencias de los CERP en 

Uruguay. En el Perú tenemos la exigencia de mejorar las condiciones 

de trabajo, remuneraciones, incentivos y reconocimiento social de la 

profesión, así como la evaluación del desempeño profesional como 

garantía de calidad. 

También se puede identificar de manera tangible ciertas tendencias de 

la formación profesional en el campo educativo tanto en el ámbito 

nacional como internacional. Por ejemplo, a nivel internacional las 

tendencias de elevar la calidad de la enseñanza en los países 

desarrollados, así como la diversificación de titulaciones de maestro, 

la propuesta de estándares para la formación de profesores, la 

implementación de políticas para la mejora continua de la calidad 

educativa mediante la capacitación y el perfeccionamiento del docente 

en servicio; a ello hay que agregar las exigencias para la acreditación 

universitaria. 

⎯ Diagnóstico de la carrera (análisis FODA) 

No se ha podido evidenciar de manera sistematizada el diagnóstico de 

la carrera profesional, solamente se presenta un cuadro de análisis de 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la 

Facultad de Educación. 

Dimensión 1.3: Concepción de educación y currículo  

Los resultados de esta dimensión arrojan un puntaje de 1.7 que corresponde al 

nivel regular. El análisis y la interpretación de cada uno de ellos se presentan en 

la tabla adjunta. 
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Tabla 3 

Concepción de educación y currículo 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Concepción de educación Cuenta con una concepción explícita de educación 1 

Tiene una concepción explícita de educación universitaria 1 

Concepción de currículo Asume una concepción explícita del currículo 3 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 1.7 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Concepción de educación 

En el plan curricular del programa de estudios no hay evidencia 

alguna de que se haya asumido de modo explícito una concepción de 

educación, así como tampoco hay evidencia de la asunción de una 

concepción de la educación universitaria. 

⎯ Concepción de currículo 

Por una parte, se puede apreciar que está escrito el currículo integral 

como la concepción curricular que sustenta el plan formativo, y por 

otra se indica la propuesta del currículo como la relación entre la teoría 

y la práctica, siendo el docente el mediador entre ambas. 

Dimensión 1.4: Concepción de la carrera profesional  

Los resultados de la concepción de la carrera que agrupa la demanda económica 

y social, la definición del programa de estudios y las áreas de desempeño laboral 

indican un puntaje de 1.1 que de acuerdo con el baremo establecido se ubica en 

el nivel deficiente (ver tabla 4). 
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Tabla 4 

Concepción de la carrera profesional 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Demanda económica y 

social 

Tiene un estudio de la demanda económica 1 

Tiene un estudio de la demanda social 1 

Definición de la carrera Se define la carrera profesional 2 

Es pertinente la definición de la carrera 

profesional 

1 

Es coherente la definición de la carrera 

profesional 

1 

Áreas de desempeño 

laboral 

Se define las áreas de desempeño laboral de 

la carrera 

1 

Son pertinentes las áreas de desempeño 

laboral 

1 

Son coherentes las áreas de desempeño 

laboral 

1 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 1.1 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Demanda económica y social 

En el documento no se tiene el estudio de la demanda económica del 

programa de estudios. Tampoco ésta existe en el proyecto de creación 

de la carrera presentado con fecha 24 de agosto de 2006, registro 850 

EAPES. 

Asimismo, no presenta el estudio de demanda social, tampoco existe 

en el proyecto de creación de la carrera, presentado con fecha 24 de 

agosto de 2006, registro 850 EAPES. 

⎯ Definición de la carrera 

No hay una definición explícita de la carrera profesional en el plan 

curricular.  Sin embargo, en el proyecto de creación del programa de 

estudios taxativamente dice: “el profesional en Educación es una 
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persona competente que se ocupa de utilizar y aplicar los 

conocimientos en el campo de la educación, es decir formar 

integralmente a la persona” (p. 4).   

Además, en el ítem 2.4. Descripción de la especialidad señala que: “La 

especialidad de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural tiene como 

propósito satisfacer la demanda de los estudiantes que desean 

adquirir una doble formación profesional, una de ciencias sociales en 

general y otra en desarrollo rural, que les pueda permitir, manejar con 

facilidad los conocimientos referentes a las ciencias sociales y los 

conocimientos científicos y las técnicas sobre desarrollo rural; de tal 

manera, que los egresados de esta nueva especialidad puedan 

desenvolverse como docentes o como profesionales en desarrollo 

rural” (pp. 6-7). 

No se ha establecido la pertinencia porque no está consignada en el 

documento la definición de la carrera. 

No hay una definición de las áreas de desempeño laboral de la carrera 

en el plan curricular. En el proyecto de creación de la carrera tampoco 

se establecen las áreas. 

No se ha podido establecer la pertinencia de las áreas porque 

simplemente no hay evidencias de ellas. 

Tampoco se ha encontrado la coherencia por la falta de las áreas de 

desempeño laboral. 

Tampoco se conseguido establecer la coherencia porque no está la 

definición de la carrera profesional. 

Componente 2: Marco doctrinario 

El marco doctrinario del plan curricular comprende los siguientes aspectos: 

Normatividad, visión y misión, y política curricular. Los resultados de este 

componente alcanzan un puntaje de 1.6 que según el baremo establecido para el 
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instrumento [1.0-1.6] se ubica en el nivel deficiente. Los resultados por cada una 

de las dimensiones e ítems se presentan en tablas que se adjuntan. 

Dimensión 2.1: Normatividad  

Los resultados de la normatividad del plan curricular tienen un puntaje de 2.0 

que de acuerdo con el baremo que se ha utilizado indica un nivel regular. El 

análisis y la interpretación de cada uno de ellos se presentan en la tabla adjunta. 

Tabla 5 

Normatividad 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Dispositivos 

legales 

Hay documentos normativos a nivel nacional que respaldan la 

carrera 

2 

La carrera está considerada en el estatuto de la UNH 1 

La carrera tiene resolución que autoriza su funcionamiento 3 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 2.0 

Nota. Recuperado de la investigación inédita de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Dispositivos legales 

A nivel nacional existen normas que respaldan la especialidad de 

ciencias sociales como parte de la carrera profesional de educación. Sin 

embargo, no hay una norma explícita sobre la nomenclatura de las 

denominaciones de los campos de las ciencias sociales y el desarrollo 

rural. 

Por otro lado, antes del 2016 la carrera profesional antes mencionada 

no estaba considerada dentro de estatuto de la Universidad Nacional 

de Huancavelica, sin embargo, está en proceso de ser incluido por la 

comisión estatutaria actual. Se cuenta con la resolución N° 667-2006-

D-FED-UNH del 25 de agosto de 2006 emitido por la Facultad de 

Educación y la resolución N° 561-2006-R-UNH del 22 de setiembre de 

2006 del rectorado de la UNH, que autoriza el cambio de 
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denominación de la carrera de Historia y Ciencias Sociales por la que 

actualmente se tiene, entrando en funcionamiento desde el 2007. 

Dimensión 2.2: Visión y misión  

Los resultados de esta dimensión alcanzan un puntaje es 1.0 que de acuerdo con 

el baremo que se ha utilizado se califica como deficiente. El análisis y la 

interpretación de cada uno de ellos se adjuntan en la siguiente tabla.  

Tabla 6 

Visión y misión 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Visión La carrera tiene una visión definida 1 

Existe coherencia entre la visión de la institucional, la facultad y la 

carrera 

1 

Misión La carrera tiene una misión definida 1 

 Existe coherencia entre la misión institucional, la facultad y la 

carrera 

1 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 1.0 

Nota. Recuperado de la investigación inédita de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

✓ Visión 

La carrera no tiene una visión definida, falta precisión en la 

redacción. Además, no se ha podido establecer la coherencia 

porque no se cuenta con la visión de la carrera. 

✓ Misión 

La carrera no cuenta con una misión definida. Asimismo, no se ha 

podido establecer la coherencia porque no se cuenta con la misión 

de la carrera. 

Dimensión 2.3: Política curricular  

Los resultados de la política curricular arrojan un puntaje de 1.8 que según el 

baremo establecido para el instrumento se ubica en el nivel regular. El análisis y 
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la interpretación de cada uno de los componentes de esta dimensión se visualizan 

en la tabla adjunta. 

Tabla 7 

Política curricular de la carrera profesional 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Plan curricular Se establece el modelo y/o modelos del plan 

curricular 

3 

Programación curricular Se establece el modelo de programación curricular 2 

Normas de ejecución curricular Existen normas para la ejecución curricular 1 

Criterios de evaluación 

curricular 

Se identifican criterios para la evaluación del 

currículo 

1 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 1.8 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Plan curricular 

Se puede apreciar solamente un plan lineal caracterizado por la 

organización de contenidos curriculares en asignaturas, sin embargo, 

por ejemplo, no se contempla el plan por módulos. 

⎯ Programación curricular 

Se tiene un modelo de programación semestral rígida con 

asignaturas que tienen carácter obligatorio, no tiene carácter flexible. 

Por lo que se debe implementar asignaturas electivas que configuren 

un modelo curricular flexible. 

⎯ Normas de ejecución curricular 

Únicamente se cuenta con la resolución N° 0316-2008-D-FED-UNH 

que aprueba con vías de regularización el currículo de la Facultad de 

Educación de 2007-2011. Es necesario contar con una directiva que 

oriente la puesta en práctica del plan curricular. 
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⎯ Criterios de evaluación curricular 

No se tienen criterios de la evaluación curricular de manera global, 

tampoco se evidencian criterios de una evaluación interna y menos 

externa del currículo de la carrera profesional. 

Componente 3: Perfil profesional 

Este componente que agrupa los perfiles de ingreso y egreso tiene como 

resultado un puntaje de 1.4 que teniendo en cuenta el baremo 1.0 – 1.6] se ubica 

en el nivel deficiente.   

Dimensión 3.1: Perfil de ingreso  

Los resultados del perfil de ingreso aglutinan las competencias del perfil de 

ingreso y su correspondencia con el perfil de educación básica regular (EBR) es 

1.0 que de acuerdo con el baremo se ubica en el nivel deficiente. El análisis y la 

interpretación de cada uno de ellos se insertan en la siguiente tabla. 

Tabla 8 

Perfil del ingresante 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Competencias Se identifican las competencias generales de ingreso a 

la carrera 

1 

Se identifican las competencias específicas de ingreso 

a la carrera 

1 

Correspondencia con el perfil 

de EBR 

Es congruente con el perfil de los estudiantes de 

educación básica regular 

1 

Evaluación del perfil de 

ingreso 

Se prevé la evaluación periódica del perfil de ingreso 1 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 1.0 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Competencias 
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En el plan curricular 2007 no están explícitas las competencias generales 

de ingreso al programa de estudios, tampoco se evidencia en el proyecto 

de creación de la carrera. 

De la misma manera, no están consignadas las competencias específicas 

del perfil de ingreso, tampoco se evidencia en el proyecto de creación de 

la carrera. 

⎯ Correspondencia con el perfil de educación básica regular 

No se puede establecer dicha correspondencia porque no se cuenta con el 

perfil de ingreso a la carrera. 

⎯ Evaluación del perfil de ingreso 

En el plan curricular de la carrera no hay evidencia de cómo se puede 

evaluar el perfil de ingreso. 

Dimensión 3.2: Perfil de egreso  

Los resultados del perfil de egreso que comprende tres aspectos que se han 

establecido en la tabla 9 indican un puntaje de 1.8 que de acuerdo con el baremo 

de medición se ubica en el nivel regular. El análisis y la interpretación de cada 

uno de ellos se presentan en la tabla adjunta. 

Tabla 9 

Perfil del egresado 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Competencias Se identifican las competencias generales 

del perfil de egreso 

3 

Se identifican las competencias específicas 

del perfil de egreso 

2 

Coherencia entre el perfil y las áreas de 

desempeño laboral 

Existe coherencia entre el perfil y las áreas 

de desempeño laboral 

1 
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Evaluación del perfil de egreso Se prevé una evaluación periódica del 

perfil de egreso 

1 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 1.8 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Competencias 

Se ha identificado una lista de las competencias del perfil de egreso 

agrupado en tres dimensiones: personal, profesional, y socio cultural.  

Asimismo, existe una lista de competencias del perfil de egreso, pero sin 

que se indique si estas capacidades y actitudes corresponden al perfil de 

egreso de la carrera profesional. No hay una discriminación de las 

competencias generales y específicas. 

⎯ Coherencia entre perfil y áreas de desempeño laboral  

Las competencias del perfil de egreso deben tener correspondencia con las 

áreas de desempeño laboral, sin embargo, en el documento no se ha 

establecido las áreas de desempeño laboral, por lo que es imposible 

establecer la coherencia entre ambas. 

⎯ Evaluación del perfil de egreso 

Las competencias del perfil de egreso deben ser evaluables a partir de 

ciertos criterios que permitan determinar el nivel de logro de las 

competencias, sean generales o específicas; y para ello se necesita la 

previsión sobre la evaluación del perfil del egreso. Al respecto. en el 

documento lamentablemente no se ha establecido ninguna previsión sobre 

la evaluación del nivel de logro de las competencias. 

Componente 4: Organización del currículo 

Los resultados de la organización del currículo indican un puntaje de 1.7 que de 

acuerdo con el baremo establecido [1.7-2.3] se ubica en el nivel regular (ver tabla 

10). 
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Dimensión 4.1: Áreas curriculares  

El plan curricular 2007 presenta las siguientes áreas: Formación general, 

formación pedagógica, formación especializada y prácticas preprofesionales, sin 

embargo, no está en consonancia con la propuesta del Consejo de Evaluación, 

Acreditación yCertificación de la Calidad de la Educación Universitaria (SINEACE, 

2008), que plantean las áreas básica, formativa, especializada y complementaria; 

pero se ha logrado homologar estas dos propuestas.  

Los resultados de esta dimensión presentan un puntaje de 2.0 que de acuerdo con 

el baremo del instrumento se califica como regular. El análisis y la interpretación 

de cada uno de ellos se pueden visualizar en la tabla adjunta. 

Tabla 10 

Organización del plan curricular 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Área básica Tiene un área básica 2 

Área formativa Tiene un área formativa 2 

Área especializada Tiene un área especializada 2 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 2.0 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Área básica 

Se contempla el área básica cuya denominación en el plan curricular de la 

carrera tiene la denominación de asignaturas de formación general (AFG). 

Sin embargo, hay una asignatura que tiene como denominación Historia 

y Geografía del Perú, que está integrado por dos disciplinas de las ciencias 

sociales, situación que no ocurre con las asignaturas de Física, Química y 

Biología, que constituyen asignaturas independientes. 
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⎯ Área formativa 

En el plan curricular se evidencia el área especializada bajo la 

denominación de asignaturas de formación especializada (AFE), sin 

embargo, las asignaturas que conforman esta área necesitan de una mayor 

precisión como asignaturas de especialidad. Por ejemplo, las asignaturas 

de Práctica de campo, Metodología de trabajo de campo, Planificación, 

Antropología y otras, en realidad constituyen asignaturas generales y no 

específicas. 

⎯ Área complementaria 

En el área complementaria están consideradas las prácticas 

preprofesionales con la denominación de asignaturas de prácticas 

preprofesionales (APP). Pero estas prácticas están orientadas solamente al 

campo pedagógico y no hay alguna que contemple las prácticas en el 

campo del desarrollo rural. Además, se deben considerar aspectos como 

las actividades culturales y deportivas, liderazgo, entre otras, que 

contribuyan a una formación integral. 

Dimensión 4.2: Plan de estudios  

Los resultados de esta dimensión indican un puntaje de 1.7 que de acuerdo con 

el baremo establecido para el instrumento se ubica en el nivel regular. El análisis 

y la interpretación de cada uno de ellos se presentan en la tabla adjunta. 

Tabla 11 

Plan de estudios 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

 Relación entre áreas Las áreas básica y formativa tienen un porcentaje igual o 

mayor al 51% de horas respecto a las de especialidad y 

complementaria 

1 

Relación entre perfil y 

asignaturas 

Hay una correspondencia entre las asignaturas y el perfil del 

egreso 

2 

Requisitos Los requisitos están debidamente fundamentados  

Créditos académicos Los créditos académicos están correctamente definidos 2 
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Modalidades Las modalidades de desarrollo curricular son variadas 2 

Contenidos 

transversales 

Tiene una propuesta de contenidos transversales 1 

 

Evaluación del plan 

Se prevé la evaluación del plan de estudios para su 

actualización 

2 

Prácticas 

preprofesionales 

Las prácticas preprofesionales están referidas directamente a 

la carrera 

1 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 1.7 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Relación entre áreas 

El área básica (52 horas que corresponden al área de formación general) y 

formativa (73 horas que corresponden al área de formación pedagógica) 

representan el 43.1% del plan curricular de la carrera; mientras que el área 

especializada (130 horas que corresponden al área de formación 

especializada) y complementaria (35 que corresponden al área de prácticas 

preprofesionales) el 56.9%. Por lo que requiere un reajuste en el número 

de horas en las cuatro áreas curriculares. 

⎯ Relación entre perfil de egreso y asignaturas 

Existe cierta relación entre las asignaturas y el perfil de egreso del 

programa de estudios, sin embargo, este último requiere de una mayor 

precisión como se analiza en la tabla adjunta. 

Tabla 12 

Relación entre el perfil de egreso y las asignaturas 

Perfil de egreso* Asignaturas 

Demuestra dominio fundamental en los 

conocimientos relacionados al área de 

ciencias sociales. 

 

Historia y Geografía del Perú, Antropología, 

Psicología general, Sociología de la educación, 

Economía política, Geografía física, Geografía 

humana, Historia del Perú I y II, Historia mundial 

Demuestra capacidad reflexiva, crítica y 

creativa acerca de la realidad 

internacional, nacional y 

fundamentalmente regional. 

Introducción a la Filosofía, Realidad nacional, 

Filosofía I y II, Seminario de realidad 

latinoamericana, Geografía regional, Historia 
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 regional, Economía rural, Seminario de desarrollo 

económico social, Seminario de desarrollo rural 

Posee capacidad para la toma de 

decisiones y solución de problemas 

relacionados con la sociedad de manera 

oportuna y eficaz. 

No hay asignaturas que respondan de manera 

directa ni indirecta a este perfil. 

Demuestra conocimiento y dominio de 

las estrategias metodológicas para la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

sociales. 

Didáctica, Didáctica de las ciencias sociales 

Posee capacidad para efectuar 

planificación, organización y gestión de 

las instituciones educativas en 

educación secundaria. 

Políticas y legislación educativa 

Demuestra capacidad para efectuar 

programación y diversificación 

curricular en el área de ciencias sociales. 

Teoría y diseño curricular 

 

Posee habilidades y conocimiento para 

formular proyectos educativos 

innovadores. 

Planificación, Proyecto de desarrollo social I, 

Proyecto de desarrollo social II 

Demuestra capacidad en la aplicación 

de técnicas de campo para la 

elaboración de diagnósticos socio- 

económicos en áreas rurales y urbanas. 

Metodología de trabajo de campo 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). Las competencias del perfil 

de egreso corresponden estrictamente a lo declarado en el Plan Curricular 2007.  

⎯ Requisitos 

Se determinan los requisitos, pero si estos se analizan se puede notar que 

no se fundamentan como tal. Por ejemplo, la asignatura de Geografía 

Regional que corresponde al IX ciclo de la carrera tiene como pre-requisito 

a la asignatura de Geografía Humana que corresponde al V ciclo; ambas 

se ubican en el campo de la disciplina geográfica y la geografía humana es 

base para desarrollar la geografía regional. Sin embargo, la asignatura de 

Historia Regional que corresponde al X ciclo no presenta ningún pre-

requisito, a pesar de que ambas disciplinas tienen las mismas 

características. En síntesis, ambas deberían tener un pre-requisito. 
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⎯ Créditos académicos 

Se definen los créditos en todos los casos, pero se ha evidenciado que no 

en todas las asignaturas los créditos están correctamente asignados.  Por 

ejemplo, se puede evidenciar que las asignaturas de Matemática Básica I y 

Lengua Española I que corresponden al I ciclo tienen los mismos créditos, 

pero otras asignaturas del mismo ciclo tienen créditos que van desde 2 

hasta 3, a pesar de que en este ciclo todas las asignaturas corresponden al 

área básica (formación general). 

⎯ Modalidades 

Solamente se evidencia la modalidad presencial pero no se indican otras 

modalidades como la educación semi presencial o hasta no presencial, que 

le proporcionaría flexibilidad al currículo. 

⎯ Contenidos transversales 

Solamente se ha identificado contenidos transversales que corresponde a 

la Facultad de Educación, estos son: educación ambiental, metacognición, 

interculturalidad, informática, valores; pero ninguno de ellos cuenta con 

un descriptivo. 

⎯ Evaluación del plan  

No se evidencia ninguna previsión sobre la evaluación curricular, a pesar 

de que esta es una exigencia para el proceso de mejora de la oferta 

formativa, lo que indica precisamente que hasta la fecha no se haya 

realizado una evaluación seria del plan curricular 2007.  

⎯ Prácticas preprofesionales 

Las prácticas preprofesionales solamente abordan están referidas al 

aspecto pedagógico: 1) Práctica I Observación y planeamiento, 2) Práctica 

II Discontinua, 3) Práctica III Continua, 4) Práctica IV Intensiva, y 5) 

Práctica V Comunidad; pero no se incluyen prácticas preprofesionales 

dirigidas al campo del desarrollo rural, aunque hay una asignatura que 
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por el nombre  (Práctica de campo) se entendería que está dirigida a las 

prácticas preprofesionales de desarrollo rural, sin embargo, no es así, 

porque en la sumilla se indica que es una asignatura de formación 

especializada. 

Dimensión 4.3: Malla curricular  

Los resultados de esta dimensión arrojan un puntaje de 1.5 que de acuerdo con 

el baremo del instrumento se ubica en el nivel deficiente. El análisis y la 

interpretación de cada uno de los componentes se presentan en la tabla adjunta.  

Tabla 13 

Malla curricular 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Secuencialidad Existe una secuencia lógica de asignaturas 2 

Flexibilidad 

curricular 

Existen asignaturas electivas que permiten la 

flexibilidad curricular 

1 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 1.5 

Nota. Recuperado de la investigación inédita de Carrillo-Cayllahua et al. (2018) 

⎯ Secuencialidad 

En la mayoría de los casos las asignaturas tienen una secuencia lógica; sin 

embargo, hay algunas asignaturas que no tienen esta secuencia. Por 

ejemplo, tenemos los casos de las asignaturas de Proyecto de Desarrollo 

Social 2 y Metodología del Trabajo de Campo; Lógica Dialéctica y 

Metodología de la Investigación. 

⎯ Flexibilidad curricular  

En el plan curricular todas las asignaturas son obligatorias, no solamente en 

el campo de las ciencias sociales sino también en el del desarrollo rural. No 

hay asignaturas optativas para dar cierta flexibilidad al plan de estudios, 

por lo que se puede decir que el programa de estudios presenta un currículo 
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rígido; sin posibilidad de que los estudiantes puedan elegir las asignaturas 

de acuerdo a sus necesidades.  

Componente 5: Estrategias metodológicas y sistema de evaluación 

Los resultados del componente denominado estrategias metodológicas y sistema 

de evaluación presenta un puntaje de 1.0 que según el baremo establecido en el 

instrumento [1.0-1.6] se califica como deficiente.   

Dimensión 5.1: Estrategias metodológicas 

Los resultados de esta dimensión apuntan a un puntaje de 1.0 que de acuerdo 

con el baremo establecido en el instrumento se ubica en el nivel deficiente. El 

análisis y la interpretación de cada uno de ellos se pueden visualizar en la tabla 

adjunta. 

Tabla 14 

Estrategias metodológicas 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Lineamientos para el uso de estrategias 

metodológicas 

Tiene lineamientos para el uso de 

estrategias de enseñanza 

1 

 Tiene lineamientos para el uso de 

estrategias de aprendizaje 

1 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 1.0 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Lineamientos para el uso de estrategias metodológicas 

En el documento no hay evidencia sobre la propuesta de lineamientos que 

orienten el uso, tanto de las estrategias de enseñanza (para el docente), 

como de las estrategias de aprendizaje (para los estudiantes), entendiendo 

que ambas tienen una relación íntima y que no pueden ser utilizadas sino 

en esa complementariedad. 
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Dimensión 5.2. Sistema de evaluación 

Los resultados de esta dimensión arrojan un puntaje de 1.0 que según el baremo 

establecido en el instrumento se ubica en el nivel deficiente. El análisis y la 

interpretación de cada uno de ellos se presentan en la tabla adjunta. 

Tabla 15 

Sistema de evaluación de aprendizajes 

Sub dimensiones Indicadores Ptje. 

Pertinencia de la 

evaluación 

Se propone una evaluación integral de los estudiantes 1 

Se precisa la utilización de instrumentos válidos y 

confiables 

1 

Se especifica la utilización de la retroalimentación 1 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 1.0 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Pertinencia de la evaluación 

No se tiene evidencia sobre la propuesta de una evaluación integral que 

contemple todos los aspectos de la formación: cognitivo, psicomotor, 

actitudinal. De la misma manera, no se indica nada sobre la utilización de 

instrumentos que cumplan la validez y la confiabilidad. 

Tampoco se menciona sobre la aplicación de la evaluación formativa y la 

respectiva retroalimentación como elemento clave para la toma de 

decisiones y en base a la cual se plantea la mejora continua. 

Componente 6: Sumillas y sílabos 

Los resultados de este componente arrojan un puntaje de 2.2 que según el baremo 

establecido [1.7-2.3] se ubica en el nivel regular.   

Dimensión 6.1: Estructura 

El resultado de esta dimensión es 3.0 que de acuerdo con el baremo establecido 

en el instrumento califica como bueno. El análisis y la interpretación de cada uno 

de ellos se presentan en la tabla adjunta. 
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Tabla 16 

Estructura de las sumillas 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Elementos de las sumillas La estructura de las sumillas está delimitada y 

estandarizada 

3 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 3.0 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

En el documento se evidencia que la organización de las sumillas de asignaturas 

se encuentra definidas y estandarizadas, siendo sus elementos constitutivos: 

área, naturaleza, propósito y contenido. 

Dimensión 6.2: Competencias y contenidos 

Los resultados de esta dimensión se expresan en un puntaje de 2.0 que de acuerdo 

con el baremo establecido se ubica en el nivel regular. El análisis y la 

interpretación de cada uno de ellos se aprecian en tabla adjunta. 

Tabla 17 

Competencias y contenidos 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Competencias Están delimitadas las competencias a desarrollar en cada una de las 

asignaturas 

2 

Contenidos Se precisa la estructura de contenidos de las asignaturas 2 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 2.0 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

⎯ Competencias 

En el plan están delimitadas en los propósitos de las asignaturas, pero hay 

algunas que necesitan de una mayor precisión, ya que no todas 

contemplan en la redacción el verbo, el contenido y la condición. Por 

ejemplo, las asignaturas de Seminario de Desarrollo Económico Social, 

Antropología, Práctica de Campo, Didáctica de las Ciencias Sociales 

algunos otros más. 
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⎯ Contenidos 

Solamente hay una estructura de contenidos de unidades didácticas de 

manera general. 

Dimensión 6.3: Bibliografía 

Los resultados de esta dimensión se manifiestan en un puntaje de 2.0 que de 

acuerdo con el baremo se califica como regular. El análisis y la interpretación se 

presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 18 

Bibliografía de asignaturas 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Bibliografía consignada en las 

asignaturas 

La bibliografía propuesta es de los últimos 

diez años 

2 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 2.0 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

Se evidencia que hay 114 bibliografías propuestas para el área de formación 

especializada y de ellas solamente diez pertenecen a los últimos diez años, lo que 

equivale al 9% de la bibliografía especializada total; y el 91% son bibliografías 

que están desfazadas. 

Dimensión 6.4: Sílabos 

Los resultados de la evaluación de los sílabos se expresan en un puntaje de 2.0 

que según el baremo establecido para el instrumento se ubica en el nivel regular. 

El análisis y la interpretación se presenta en la tabla anexa. 

Tabla 19 

Sílabos de asignaturas 

Subdimensiones Indicadores Ptje. 

Estructura de los sílabos Cuenta con una estructura estandarizada de los sílabos 2 

Sub total: Puntaje total/Número de ítems 2.0 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 
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En el plan curricular 2007 no está considerada la estructura de los sílabos, pero 

fuera de este documento se considera y se maneja en la práctica la siguiente 

estructura: Información general, competencia de asignatura, valores y actitudes, 

programación, sistema de evaluación, estrategias metodológicas, medios y 

materiales, y finalmente bibliografía. 

3.6.2 Resultados globales de la evaluación del plan curricular 

Los resultados globales obtenidos de los seis componentes de la evaluación del 

plan curricular del programa de estudios es 1,6 que de acuerdo con el baremo 

establecido para el instrumento [1.0-1.6] se ubica en el nivel deficiente, aunque 

casi cercano al nivel regular, ver Tabla 20.  

Tabla 20 

Resumen de los resultados de evaluación del plan curricular 

N° Componente 
Resultado final 

Puntaje Calificación 

1 Marco teórico 1.5 Deficiente 

2 Marco doctrinario 1.6 Deficiente 

3 Perfil profesional 1.4 Deficiente 

4 Organización del currículo 1.7 Regular 

5 Estrategias metodológicas y sistema de evaluación 1.0 Deficiente 

6 Sumillas y sílabos 2.2 Regular 

Total 1.6 Deficiente 

Nota. Adaptado de Carrillo-Cayllahua et al. (2018). 

3.6.3 Resultados del rendimiento académico de estudiantes  

Los resultados del rendimiento académico de los estudiantes de las promociones 

del 2007 al 2014, se obtuvieron haciendo uso de las boletas de notas de los 

estudiantes en cada uno de los semestres académicos, de donde se sacó el 

promedio ponderado de cada uno de ellos.  Para tal fin se utilizó la escala 

consignada en el reglamento académico de la universidad: Observado [0-10,99], 

regular [11-13,99], excepcional [14-20]. 
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El promedio de notas de los estudiantes es 12.6, que teniendo en cuenta el 

reglamento académico se ubica en el nivel regular [11.0-13,99]. Los resultados del 

rendimiento académico de cada una de las promociones se pueden apreciar en la 

figura anexa. 

Figura 1 

Promedio final del rendimiento académico promociones 2007-2014 

 

Nota. Tomado de Promedio final de notas promociones 2007-2014 por Carrillo 

Cayllahua et al. (2022, p. 168). 

El promedio del rendimiento académico de 12.6 estaría indicando que los 

estudiantes no habrían conseguido los logros previstos en las diferentes 

asignaturas, y por extensión se podría indicar que no habrían alcanzado el logro 

de las competencias del perfil de egreso, especialmente de las promociones del 

2007 al 2011, quienes culminaron con su proceso formativo de cinco años.  Al 

respecto, a pesar de que la investigación ha sido de carácter descriptivo, se puede 

inferir que, de alguna manera, tiene algo que ver con las características del plan 

curricular, además de otros factores como son las condiciones económico-sociales 

de los estudiantes, las condiciones de infraestructura, así como también que 

varios de los estudiantes hayan ingresado a la carrera por segunda opción, entre 

otros. Para ello es necesario avanzar en un estudio que aborde las razones de un 

rendimiento académico que está en proceso y no alcanzó el logro previsto. 

10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

PROMEDIO 12.8 13.5 12.7 13.2 12.6 12.4 11.8 11.6 12.6
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3.6.4 Resultados de la permanencia de estudiantes 

Los resultados se obtuvieron a partir de las fichas de matrícula, siendo el 

porcentaje global de permanencia de los estudiantes de la carrera el 56.5%, 

correspondiendo a la promoción 2010 el mayor porcentaje de permanencia (77%), 

lo que implica que, de un total de 22 ingresantes a la carrera, 17 lograron culminar 

el X ciclo; situación que contrasta con la promoción 2012, cuyo porcentaje de 

permanencia es del 30%, lo que implica que, de un total de 46 ingresantes a la 

carrera, solamente 14 llegaron al VI ciclo. En términos de deserción estudiantil se 

podría decir que, precisamente los estudiantes de la promoción 2012 alcanzaron 

el más alto porcentaje de abandono en el breve lapso de tres años.  

Figura 2 

Porcentaje global de permanencia de promociones 2007-2014 

 

Nota. Tomado de Porcentaje global de permanencia de promociones 2007-2014 por 

Carrillo Cayllahua et al. (2022, p. 169). 

Esta situación requiere de una seria reflexión debido a que hay un porcentaje 

bastante grande (43.5%) que se ubican en la orilla opuesta, es decir dentro de la 

deserción estudiantil, lo que equivale a decir que cerca de la mitad de los 

estudiantes abandonan sus estudios, esto debido a muchos factores, que tampoco 

han sido abordados en la investigación, pero que posiblemente tenga algo con el 

rendimiento académico, la vocación profesional, entre otros.   
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3.7 Discusión de resultados de investigación  

Los resultados obtenidos confirman la idea inicial de que, el plan curricular de la 

carrera profesional de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural se caracteriza por la 

falta de coherencia y consistencia de los elementos que la conforman, por lo tanto, 

a la luz de las evidencias presentadas el plan curricular es deficiente, debido a 

que en ciertos casos no cuenta con los elementos básicos del currículo y en otros, 

presentan serias limitaciones. Esto se corrobora con el estudio de Arévalo Solsol 

y Castro y Céspedes (2004), quienes hallaron una serie de incongruencias entre 

los diferentes componentes del plan curricular.   

Este es el caso del marco teórico se caracteriza por presentar deficiencias en tres 

de los cuatro componentes: fundamentos, concepción de la educación y el 

currículo y la concepción de la carrera (Tobón, 2013; Tapia-Sosa, 2013); solamente 

el contexto histórico social califica como regular y ninguno de ellos se ubica en el 

nivel bueno. Precisamente, respecto los resultados obtenidos sobre los 

fundamentos curriculares, se puede afirmar que estos guardan relación con el 

estudio de Rojas Espinoza (2002), quien encontró que los planes curriculares 

universitarios presentan deficiencias en los fundamentos del currículo en los 

sustentos sociológicos, históricos, económicos, sociales, políticos, legales, 

nacionales (Román Pérez & Díez López, 1999; Santiváñez Limas, 2013). 

También el marco doctrinario se caracteriza por presentar deficiencias en dos de 

sus tres componentes: visión y misión, y política curricular; tan solo la 

normatividad alcanza la categoría de regular, y ninguno alcanza el nivel bueno.  

El perfil profesional también se caracteriza por presentar deficiencias en sus dos 

componentes: perfil del ingresante y perfil del egresado. En la organización del 

currículo los tres componentes (áreas curriculares, plan de estudios y malla 

curricular) presentan deficiencias, demostrando coincidencia con el postulado de 

Salas Perea (2016). 

Los resultados confirman que el perfil de egreso y la organización curricular  

como deficientes, se corroboran con el estudio realizado por Martínez Márquez 
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(2015), quien encontró que no hay correspondencia entre el perfil de egreso y el 

plan de estudios, ya que este último debería  responder a las competencias del 

perfil de egreso, pero no es así. Asimismo, en el estudio realizado por Amado 

Tineo et al. (2019) donde encontró que el perfil de egreso y el plan de estudios no 

tienen una “relación verdadera” con los contenidos educativos y menos aún con 

las habilidades, por lo que en términos generales se puede señalar que hay una 

desarticulación del currículo.  

Al respecto, López Quiroz (2011) sostiene que los planes curriculares deben 

presentar ciertas coherencias mínimas, tanto de forma como de fondo, es decir 

debe haber una correspondencia entre el currículo declarado (currículo formal) 

y el currículo aplicado en la práctica (currículo real), así como con los perfiles 

profesionales de egreso, los objetivos de formación profesional, entre otros. 

Lamentablemente el estudio ha permitido detectar que no existe esta 

correspondencia en el plan curricular evaluado.  

Sin embargo, estos resultados contrastan con el estudio realizado por Villao-

Reyes et al. (2022), quienes encontraron en un estudio comparativo la 

correspondencia entre el perfil profesional y las unidades curriculares y con las 

asignaturas del plan de estudios, aunque no se ha logrado determinar la 

correspondencia con los contenidos específicos de las asignaturas. 

La coherencia y consistencia de los elementos del plan curricular (Icarte & Labate, 

2016) permitirá una preparación de los estudiantes graduados de una alta calidad 

y por lo tanto, se constituirán en referencia para determinar el resultado del 

aprendizaje (Dumitru, 2017). He aquí la importancia de la correspondencia entre 

los diferentes elementos curriculares.  

Por otra parte, se ha encontrado que las estrategias metodológicas y el sistema de 

evaluación, también se caracterizan por ser deficientes. Al respecto, Tejada-

Fernández (2022) sostiene que una propuesta coherente de estrategias 

metodológicas se realiza de acuerdo con los requerimientos de los resultados de 

aprendizaje, las características de los estudiantes, del contenido curricular y del 

contexto en la que se desarrolla el proceso formativo. 
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Solamente las sumillas y los sílabos se ubican en el nivel regular, respecto a las 

competencias y contenidos, la bibliografía y la estructura de los sílabos; sin 

embargo, la estructura de las sumillas califica como bueno, siendo el único 

componente que alcanza este nivel.  

Por otro lado, respecto a los resultados del rendimiento académico de los 

estudiantes de ocho promociones de la carrera profesional, se ha evidenciado que 

el promedio es 12.6 en la escala vigesimal, que corresponde al nivel regular 

[11.00-13.99]. Al respecto García (2015) afirma que el rendimiento académico está 

relacionado con los resultados de aprendizaje, que generalmente se manifiestan 

en las calificaciones que los estudiantes obtienen durante un determinado 

periodo del proceso formativo.  

Contrastando los resultados con el estudio de Díaz-Landa et al. (2021), se puede 

apreciar que hay una diferencia en el promedio, ya que el 22% de los estudiantes 

de una muestra de 237 sujetos obtuvieron un promedio de 16 en la escala 

vigesimal, que se ubica en el nivel muy bueno [16-20].  

Por último, los resultados de la permanencia de los estudiantes que es contrario 

a la deserción estudiantil indican que el porcentaje de permanencia de los 

estudiantes es del 56.5%, vale decir que el 43.5% de los estudiantes de las ocho 

promociones han abandonado sus estudios, situación que es bastante 

preocupante por la alta tasa de deserción estudiantil.   En relación a ello, Esteban 

García et al. (2016) señala que el abandono de estudiantes universitarios es un 

fenómeno que se ha incrementado en los últimos años probablemente debido a 

diversos factores como el rendimiento académico, que de una u otra manera 

influye en la permanencia en el claustro universitario. En relación con ello, Miño 

de Gauto (2021) plantea que hay factores internos y externos de la deserción, 

dentro de los primeros están los aspectos psicológicos (autoestima, estrés) e 

individuales (vocación, salud); en el segundo están los aspectos sociológicos, 

institucionales, y los aspectos socioeconómicos.  

Los resultados de la investigación difieren del estudio realizado por Poveda-

Velasco (2019), quien encontró en una universidad pública de Bolivia que en los 
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últimos tres años el promedio de la deserción universitaria alcanzó el 18.1% que 

constituye un 8% por encima del promedio nacional.  

Por lo que, probablemente el resultado que se ha obtenido como promedio del 

rendimiento académico no hace sino disminuir la eficiencia del producto final 

del proceso formativo, lo que incrementaría la deserción estudiantil, por lo que 

sería necesario realizar otros estudios que aborden las posibles causas de este 

fenómeno, que bien podrían estar referidos a las estrategias, al rediseño 

curricular, entre otros (Vanegas-Pissa & Sancho-Ugalde, 2019).  

De lo argumentado, la novedad de la investigación fue, por una parte, la 

evaluación de todos los componentes del plan curricular: marco teórico, marco 

doctrinario, perfil profesional, organización del currículo, estrategias didácticas, 

sistema de evaluación, sumillas y sílabos; que constituyen una parte de la 

evaluación curricular interna, la misma que nos proporcionó información valiosa 

de la situación real de los diversos elementos del currículo plasmado en el 

proyecto formativo. Por otra parte, se ha recogido información acerca del 

rendimiento académico expresado en las notas de los estudiantes como expresión 

de la puesta en práctica del plan curricular de la carrera en cuestión, situación 

que no se ha podido apreciar en otras investigaciones; así como la permanencia 

de los estudiantes, a partir del cual se pudo identificar una alta tasa de deserción 

estudiantil, hecho que podría posiblemente explicarse desde los resultados del 

rendimiento académico y de la posible insatisfacción de los estudiantes con el 

plan curricular.      

Frente a ello, la investigación tuvo las debilidades en la fundamentación rigurosa 

de la teoría de la evaluación curricular, que de alguna manera repercutió en el 

diseño del instrumento para la evaluación del plan curricular, aunque como 

cualquier instrumento es perfectible. Asimismo, respecto al rendimiento 

académico solamente se obtuvo el promedio, más no se establecieron en 

porcentajes los niveles de logro; y en relación con la permanencia de los 

estudiantes no se ha podido ahondar en los factores intervinientes en la alta 

deserción estudiantil.      
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Por lo tanto, las sugerencias hacia próximas investigaciones deben estar 

encaminadas a sistematizar y fundamentar con mayor profundad la teoría de la 

evaluación curricular, planteando un modelo de evaluación del currículo en los 

aspectos interno y externo, y como parte del modelo la propuesta de 

instrumentos que permitan recoger información precisa y profunda de los 

diferentes componentes del currículo, en base a la cual se lleve a cabo la mejora 

de la oferta formativa en las diferentes carreras profesionales.    
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4.1 Conclusiones 

La investigación reveló que el plan curricular se caracteriza por presentar 

deficiencias en sus componentes, con excepción de las sumillas y los sílabos, ya 

que en algunos casos no presentaban los elementos del plan y en otros, 

simplemente presentaban serias limitaciones, lo que implica contar con una 

propuesta formativa que no responde al contexto actual.  

El marco teórico se caracteriza por presentar limitaciones en los fundamentos 

filosóficos, sociológicos, pedagógicos, etc., en la concepción de la educación y el 

currículo, así como en la concepción de la carrera, por lo que se catalogan como 

deficientes.  

El componente marco doctrinario se caracteriza por no presentar la visión y 

misión institucional, mostrar limitaciones en la política curricular, por lo tanto, 

no hay una filosofía institucional que expresa la razón de ser de la carrera 

profesional, siendo por tanto de carácter deficiente.   

El componente denominado perfil profesional que agrupa los perfiles del 

ingresante y del egresado se caracteriza por una carestía en la propuesta de las 

competencias de ambos perfiles, lo que indica que se estaría formando 

profesionales sin en tener en cuenta el perfil de egreso.   

El componente de la organización del currículo se caracteriza por presentar serias 

limitaciones que se expresan en un plan de estudios impreciso y una malla 

curricular deficiente, lo que indica la falta de sistematización y organización 

curricular.  

El componente denominado estrategias metodológicas y sistema de evaluación 

se caracteriza por la falta de precisión de las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, y también por la falta de claridad de la evaluación, lo que indica que 

no se cuenta con procedimientos que hagan posible la puesta en práctica de las 

estrategias y el sistema de evaluación.  

El componente referido a las sumillas y los sílabos se caracteriza por la presencia 

de una estructura de las sumillas estandarizada, así como la presentación de 
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competencias, contenidos, bibliografía y estructura de los sílabos, lo que implica 

una propuesta adecuada de la programación microcurricular.   

El rendimiento académico de los estudiantes se caracteriza por un promedio 

ponderado regular que se expresa en las calificaciones de los estudiantes al final 

de un periodo académico, lo que indica probablemente la falta de consistencia 

del plan curricular al ser puesta en práctica.      

La permanencia de estudiantes de las promociones 2007 al 2014 se caracteriza por 

presentar un porcentaje que se ubica en la media de la deserción estudiantil, lo 

que indica que existe la probabilidad de que sea el rendimiento académico uno 

de los factores del abandono estudiantil. 

4.2 Recomendaciones  

Se debe actualizar el plan curricular en base a los resultados de la evaluación 

curricular y en función a los requerimientos y las demandas de la educación 

superior y de la sociedad, de manera tal que a partir de la actualización se pueda 

brindar un servicio de calidad, donde el centro del proceso formativo sea el 

estudiante.  

Se debe mejorar el marco teórico del plan curricular, especialmente aquellos 

elementos referidos a fundamentos, la concepción de educación y currículo y de 

la carrera profesional, ya que a partir de esta mejora se pueda proponer y 

desarrollar una educación por competencias, orientado a formar estudiantes 

autónomos, críticos y reflexivos, capaces de contribuir a la solución de 

problemas.    

Hay que mejorar el marco doctrinario, principalmente la visión y misión de la 

universidad, la facultad y la carrera, así como la política curricular, porque una 

institución sin una visión y misión no tiene un norte hacia el cual dirigirse, 

asimismo, es necesario plantear los modelos de planes y programas curriculares, 

y la propuesta de directrices de ejecución y evaluación curricular, para contar con 

procedimientos claros y precisos en materia curricular. 
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Se debe incluir en el plan curricular, el perfil del ingresante a la carrera 

profesional porque es necesario conocer las competencias con las cuales ingresan 

los estudiantes y en caso no cuenten con algunas de ellas proponer la nivelación 

correspondiente; así como también se debe actualizar y mejorar el perfil del 

egresado en función a las exigencias del contexto económico-social y la 

normatividad vigente en materia educativa, porque no se puede formar sin 

contar con ciertos parámetros que respondan a las  exigencias del contexto.  

Se debe actualizar el plan de estudios de acuerdo con los requerimientos del 

SINEACE, partiendo del mapeo de las competencias del perfil de egreso y en 

consonancia a ello, plantear asignaturas que tributen al logro de las competencias 

del perfil de egreso. 

Se debe incluir en el plan curricular de la carrera, las estrategias metodológicas 

de aprendizaje y de enseñanza, así como el sistema de evaluación de los 

aprendizajes centrada en los estudiantes, donde la retroalimentación constante 

permita la mejora de sus debilidades y la consolidación de sus fortalezas.   

Se debe actualizar las competencias de las sumillas de asignaturas, así como la 

bibliografía actualizada en consonancia con la propuesta de las competencias del 

perfil de egreso, ya que las asignaturas tienen sentido en la medida que 

contribuyan de manera eficaz en el logro del perfil de egreso. 

Se debe mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y elevar el 

porcentaje de permanencia de los estudiantes de la carrera profesional. En el 

primer caso, rediseñando el plan curricular y prestando atención a los factores 

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el segundo caso, 

mejorando el rendimiento académico y poniendo en cuestión los factores que 

interfieren en el proceso formativo. 

4.3 Reflexiones 

El currículo constituye no solamente una herramienta de gestión sino es el 

quehacer mismo de la educación en un determinado contexto histórico-social 

cuyo resultado se expresa en el logro de competencias del perfil de egreso, las 
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que deben plantearse de acuerdo con las exigencias de la sociedad actual, cuyas 

necesidades cambian con mayor frecuencia, situación que por extensión exige un 

currículo actualizado e innovador. Para ello es necesario una evaluación 

permanente del currículo, pero no solamente el documento sino también las 

actividades formativas y el resultado de los aprendizajes; todo ello contemplado 

en las evaluaciones interna y externa.   

Sin embargo, dada la complejidad que reviste la evaluación curricular se ha 

empezado con la evaluación interna, que contempla la valoración del plan 

curricular, el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes. Sin 

embargo, los resultados globales no son nada satisfactorios, por lo que urge 

tomar decisiones para la mejora de los componentes que presentan serias 

deficiencias, pero no de manera aislada sino articuladamente, ya que los diversos 

componentes están íntimamente interrelacionados, por lo que hay que 

entenderlas en su complejidad y abordarlas también a partir de esa complejidad. 

Más aún en la educación superior universitaria donde se forman profesionales 

en distintas carreras profesionales.  En este contexto, la evaluación del currículo 

de las carreras profesionales universitarias exige, en primera instancia la 

propuesta de un modelo de evaluación curricular que sea comprensible para la 

comunidad universitaria y que estos entiendan que la evaluación no tiene 

carácter sancionador sino formador, es decir que se evalúa para identificar las 

fortalezas y debilidades y a partir de ellos plantear acciones de mejora de las 

propuestas formativas; en segunda instancia,  diseñar instrumentos válidos y 

confiables con los que se pueda recoger información que una vez sistematizada 

se analice para una correcta toma de decisiones; y, en tercera instancia, nos 

permita realizar una práctica reflexiva sobre la importancia del currículo y su 

actualización permanente.   
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ANEXOS 

Anexo 1  

Instrumento de recolección de datos 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE UNA CARRERA UNIVERSITARIA 

Datos informativos  

Carrera profesional: _______________________________________________________________ 

Evaluador (es): ___________________________________________  Fecha: __________ 

Instrucciones 

Marca con un aspa (X) en el recuadro correspondiente según la escala adjunta y escribe las recomendaciones o las 
observaciones. 

ESCALA 

1 DEFICIENTE No tiene, no presenta 1.0 - 1.6 

2 REGULAR Presenta, pero tiene limitaciones 1.7 - 2.3 

3 BUENO Tiene completo y con bastante precisión 2.4 - 3.0 

    

  

COMPONENTES DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

RPTA Observaciones / 
Recomendaciones 1 2 3 

1. MARCO TEÓRICO 
1.1. Fundamentos 

del currículo 

Filosófico 

- Cuenta con una 
concepción 
filosófica del 
hombre 

    

- Tiene una 
concepción 
epistemológica del 
conocimiento 

    

- Se identifica los 
valores asumidos 
por la institución 

    

Antropológico 

- Cuenta con una 
concepción de la 
diversidad 
cultural y 
lingüística  

    

- Tiene una 
concepción 
explícita de la 
interculturalidad 

    

Sociológico 

- Cuenta con una 
concepción de 
estructura social 
en interrelación 
con la universidad 

    

- Tiene una 
concepción del rol 
que desempeña el 
profesional en el 
desarrollo social 

    

Psicológico 

- Tiene una 
concepción 
psicológica que 
sustenta el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje 

    

- Cuenta con 
principios 
psicológicos que 
sustentan el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

    

Pedagógico 

- Tiene una 
concepción 
pedagógica que 
sustenta el proceso 
educativo 
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- Cuenta con 
principios 
pedagógicos que 
sustentan el 
proceso educativo 

    

1.2. Contexto 
histórico social 

Caracterización 
del contexto 
nacional e 

internacional 

- Se caracteriza el 
contexto 
internacional y 
nacional 

    

Tendencia de la 
educación 
superior 

universitaria en el 
siglo XXI 

- Se identifica la 
tendencia de la 
educación 
superior 
universitaria en el 
siglo XXI 

    

Tendencias de la 
profesión y la 

formación 
profesional en el 

siglo XXI 

- Se identifican las 
tendencias de la 
profesión en el 
siglo XXI 

    

- Se identifican las 
tendencias de la 
formación 
profesional en el 
siglo XXI 

    

Diagnóstico de la 
carrera (análisis 

FODA) 

- Tiene un 
diagnóstico de la 
carrera profesional 
utilizando la 
técnica FODA  

    

1.3. Concepción de 
educación y 

currículo 

Concepción de 
educación 

- Cuenta con una 
concepción 
explícita de 
educación 

    

- Tiene una 
concepción de 
educación 
universitaria 

    

Concepción de 
currículo 

- Asume una 
concepción 
explícita del 
currículo 

    

1.4. Concepción de 
la carrera 

profesional 

Demanda 
económica y social 

- Tiene un estudio 
de la demanda 
económica 

    

- Tiene un estudio 
de la demanda 
social 

    

Definición de la 
carrera 

- Se define la carrera 
profesional 

    

- Es pertinente la 
definición de la 
carrera profesional 

    

- Es coherente la 
definición de la 
carrera profesional 

    

Áreas de 
desempeño 

laboral 

- Se define las áreas 
de desempeño 
laboral de la 
carrera 

    

- Son pertinentes las 
áreas de 
desempeño laboral 

    

- Son coherentes las 
áreas de 
desempeño laboral 

    

2. MARCO 
DOCTRINARIO 

2.1. Normatividad 
Dispositivos 

legales 

- Hay documentos 
normativos a nivel 
nacional que 
respaldan la 
carrera 

    

- La carrera está 
considerada en el 
estatuto de la 
UNH  

    

- La carrera tiene 
resolución que 
autoriza su 
funcionamiento  
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2.2. Visión y misión 
de la 

universidad, la 
facultad y la 

carrera 

Visión 

- La carrera tiene 
una visión 
definida 

    

- Existe coherencia 
entre la visión de 
la UNH, la FED y 
la carrera 

    

Misión 

- La carrera tiene 
una misión 
definida 

    

- Existe coherencia 
entre la misión de 
la UNH, la FED y 
la carrera 

    

2.3. Política curricular 

Plan curricular 

- Se establece el 
modelo y/o 
modelos del plan 
curricular 

    

Programación 
curricular 

- Se establece el 
modelo de 
programación 
curricular 

    

Normas para la 
ejecución 
curricular 

- Existen directrices 
para la ejecución 
curricular 

    

Criterios para la 
evaluación 
curricular 

- Se identifican los 
criterios para la 
evaluación interna 
del currículo 

    

- Se identifican los 
criterios para la 
evaluación del 
currículo 

    

3. PERFIL 
PROFESIONAL 

 
 
 

3.1. Perfil de ingreso 

Competencias 

- Se identifican las 
competencias 
genéricas 
deseables del 
ingresante a la 
carrera  

    

- Se identifican las 
competencias 
específicas 
deseables del 
ingresante a la 
carrera  

    

Congruencia con 
el perfil de 

educación básica 
regular 

- Es congruente con 
el perfil de los 
estudiantes de 
educación básica 
regular  

    

Evaluación del 
perfil del 

ingresante 

- Se prevé la 
evaluación 
periódica del perfil 
del ingresante 

    

3.2.   Perfil de egreso 

Competencias 

- Se identifican las 
competencias 
genéricas que el 
egresado obtendrá 
durante su 
formación 

    

- Se identifican las 
competencias 
específicas que el 
egresado obtendrá 
durante su 
formación  

    

Coherencia entre 
perfil y áreas de 

desempeño 
laboral 

- Existe coherencia 
entre el perfil y las 
áreas de 
desempeño laboral 

    

Evaluación del 
perfil del egresado 

- Se prevé la 
evaluación 
periódica del perfil 
del egresado 

    

4.ORGANIZACIÓN 
DEL CURRÍCULO 

4.1. Áreas curriculares 

Área básica 
- Tiene un área 

básica 
    

Área formativa 
- Tiene un área 

formativa 
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Área especializada 
- Tiene un área 

especializada 
    

Área 
complementaria 

- Tiene un área 
complementaria 

    

4.2. Plan de estudios 

Relación entre 
áreas 

- Las áreas básica y 
formativa tienen 
igual o mayor 
porcentaje al 51% 
de horas con 
respecto a las de 
especialidad y 
complementaria 

    

Relación entre 
perfil y 

asignaturas 

- Hay una 
correspondencia 
entre las 
asignaturas y el 
perfil del egresado 

    

Pre-requisitos 
- Los prerrequisitos 

están debidamente 
fundamentados 

    

Créditos 
académicos 

- Los créditos 
académicos están 
bien definidos  

    

Modalidades 

- Las modalidades 
de desarrollo 
curricular son 
variadas 

    

Contenidos 
transversales 

- Tiene una 
propuesta de 
contenidos 
transversales 

    

Evaluación del 
plan 

- Se prevé la 
evaluación anual 
del plan de 
estudios para su 
actualización 

    

Prácticas 
preprofesionales 

- Las prácticas 
preprofesionales 
están referidas a la 
carrera 

    

- Se prevé la 
supervisión 
periódica de las 
prácticas 
preprofesionales 

    

4.3. Malla curricular 

Secuencialidad 
- Existe una 

secuencia lógica de 
asignaturas 

    

Flexibilidad 
curricular 

- Existen 
asignaturas 
electivas que 
permiten la 
flexibilidad 
curricular 

    

5. ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Y SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

5.1. Estrategias 
metodológicas 

Lineamientos para 
el uso de 

estrategias 
metodológicas 

- Tiene lineamientos 
para el uso de 
estrategias de 
enseñanza 

    

- Tiene lineamientos 
para el uso de 
estrategias de 
aprendizaje 

    

5.2. Sistema de 
evaluación 

Pertinencia de la 
evaluación 

- Se propone una 
evaluación integral 
de los estudiantes 

    

- Se precisa la 
utilización de 
instrumentos 
válidos y 
confiables 

    

- Se especifica la 
utilización de la 
retroalimentación  

    

6. SUMILLAS Y 
SÍLABOS 

6.1. Estructura 
Elementos de las 

sumillas 

- La estructura de 
las sumillas está 
delimitadas y 
estandarizadas 

    

6.2. Competencias y 
contenidos 

Competencias 
- Están delimitadas 

las competencias a 
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desarrollar en cada 
una de las 
asignaturas 

Contenidos 

- Se precisa la 
estructura de 
contenidos de las 
asignaturas  

    

6.3. Bibliografía 
Referencias 

bibliográficas 

- La bibliografía a 
utilizar 
corresponde a los 
últimos diez años 

    

6.3. Sílabos 
Estructura de los 

sílabos 

- Cuenta con una 
estructura 
estandarizada de 
los sílabos 
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