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resumen 

este artículo se propone ofrecer pautas para el diseño microcurricular en el contexto de la edu-
cación superior de colombia, en respuesta a la necesidad de adaptarse a los cambios globales y
a las demandas de un mercado laboral en evolución y, a partir de la experiencia de una
universidad en cali, colombia. dichos lineamientos de diseño microcurricular se enfocan en
identificar los procesos de aprendizaje que los estudiantes deben desplegar para lograr los obje-
tivos y resultados de aprendizaje, dentro del desarrollo de un modelo educativo por competen-
cias, destacando la importancia de implementar currículos flexibles e innovadores que prioricen
la mejora de habilidades prácticas, lo que precisa la inclusión de resultados de aprendizaje como
derroteros de lo que se espera en el aprendizaje. la dirección educativa debe guiar esta transfor-
mación, lo cual invita a considerar el aseguramiento de la calidad de los aprendizajes desde una
mirada más amplia que incluye no sólo condiciones de calidad curriculares a nivel macro y meso
curricular de las instituciones educativas, sino que llega al microcurrículo.

Palabras clave: diseño microcurricular, formación por competencias, resultados de apren-
dizaje, aseguramiento de los aprendizajes.

abstract

this article aims to provide guidelines for microcurricular design in the context of higher educa-
tion in colombia, in response to the need to adapt to global changes and the demands of an evol-
ving job market, based on the experience of a university in cali, colombia. these microcurricu-
lar design guidelines focus on identifying the learning processes that students must develop to
achieve the objectives and learning outcomes within the development of a competency-based
educational model. it highlights the importance of implementing flexible and innovative curricu-
la that prioritize the development of practical skills, which requires the inclusion of learning out-
comes as guidelines for what is expected in learning. educational leadership should guide this
transformation, inviting consideration to ensure the quality of learning from a broader perspec-
tive that includes not only curricular quality conditions at the macro and meso-curricular levels
of educational institutions but also extends to the micro-curriculum.

Keywords: microcurricular design, competency-based education, learning outcomes, assu-
rance of learning.

2 Educ.y F.50 (p. 013-040):Educ.y F.24.(p.011-026)  01/01/01  3:09  Página 15



Educación y Futuro, 50 (2024), 15-40

16

Dirección educativa y transformación en la educación superior en Colombia: 
pautas para el diseño microcurricular basado en competencias

1.  IntroduccIón

La dirección educativa juega un papel fundamental en la organización de las

dinámicas institucionales que permiten a las universidades adaptarse a los

constantes cambios del entorno global. La implementación de políticas y

estrategias que respondan a los desafíos actuales es crucial para garantizar

una educación superior relevante y de calidad. En este contexto, el sistema

de educación superior en Colombia se ha visto influenciado por lineamien-

tos internacionales que el gobierno colombiano ha asumido, orientados a la

estandarización, movilidad y preparación de los estudiantes universitarios

en aspectos laborales y personales. Se ha adoptado un modelo de formación

basado en competencias, que busca una evolución desde un paradigma

educativo tradicional, caracterizado por la acumulación de conocimientos,

hacia uno enfocado en habilidades prácticas y competencias que permitan

a los estudiantes enfrentar desafíos reales con conocimiento, habilidad,

actitudes y valores éticos. 

La formación basada en el desarrollo de competencias ha sido numerosamen-

te definida desde diferentes contextos o perspectivas lo que, a su vez, ocasio-

na distintas orientaciones directivas que han generado múltiples formas de

entenderlas, diseñarlas y muy importante, implementarlas en los currículos

educativos, especialmente a nivel microcurricular. 

Por otro lado, las grandes transformaciones de la sociedad, en especial en el

presente siglo XXI, han generado la necesidad de actualizar las prácticas edu-

cativas, ya que los cambios se hacen cada vez más evidentes. Un ejemplo claro

de ello es la creciente diversidad, heterogeneidad y variedad de propósitos de

la población que accede a la Educación Superior, además de que, el mercado

laboral está demandando cambios en los procesos de formación. Ante este

panorama, los diferentes actores del sistema educativo y los diversos contex-

tos nos instan a proponer currículos cada vez más flexibles e innovadores,

enfocados en el desarrollo de competencias y habilidades en lugar de la mera

memorización de contenidos o repetición mecánica de procedimientos. La

sociedad actual demanda que la educación esté en sintonía con las necesi-

dades y desafíos del mundo contemporáneo que implica, entre otras cosas,

poner en contexto los saberes que se construyen o aprenden. Sin embargo,

este enfoque formativo que parece de común abordaje, aún representa enor-

mes retos y de una gran voluntad para superar el paradigma tradicional de la
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educación y poder así, proponer o explorar prácticas alternativas innova-

doras que significan nuevas formas de pensar la enseñanza, el aprendizaje

y la evaluación en educación superior en la actualidad. 

por lo tanto, es esencial adaptar nuestras prácticas educativas y los proce-

sos de aseguramiento de calidad para que los estudiantes no solo adquie-

ran conocimientos, sino que también desarrollen habilidades y competen-

cias clave para navegar con éxito en el siglo XXi. esto implica promover un

enfoque pedagógico centrado en el desarrollo integral del estudiante. así,

el aseguramiento de la calidad educativa debe evolucionar para convertir-

se en una herramienta que garantice la formación efectiva de individuos

capaces y competentes para contribuir positivamente en la sociedad.

la universidad icesi ubicada en la ciudad de santiago de cali, en colom -

bia, desde hace nueve años cuenta con un proceso propio para asegurar

y valorar el logro de los aprendizajes por competencias en los programas

académicos. este proceso de aseguramiento y valoración de los apren -

dizajes por competencias (en adelante avac)1 tiene por finalidad velar por

el mejoramiento continuo de los aprendizajes por competencias, para con-

tribuir al mejoramiento de los currículos y del proyecto educativo

institucional (en adelante pei).

este proceso permite la revisión de competencias y del grado de cumpli-

miento de los objetivos de aprendizaje, con el fin de tomar decisiones

curriculares que sean pertinentes para optimizar la formación en capaci-

dades y el desarrollo de competencias en cada programa académico de la

universidad2.

en relación al mejoramiento de los aprendizajes por competencias, no sólo

se diseñan y valoran las competencias específicas de cada programa, sino

que el proceso avac se lleva a cabo para valorar las competencias trans-

versales de la universidad: Interpretación y expresión de textos (en inglés
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1 Basado en los modelos utilizados por la facultad de ciencias administrativas y
económicas y por la facultad de ingeniería para sus procesos de acreditación internacio-
nal con aacsB y con aBet, respectivamente.

2 proyecto educativo institucional (pei) – cartilla aca (aseguramiento de la calidad y
mejoramiento continuo de los aprendizajes).
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y español), Pensamiento crítico, Multiperspectivismo y Pensamiento glo-

bal/local para la participación social y política3.

además de lo anterior, teniendo en cuenta el contexto normativo nacional,
el gobierno colombiano expide el decreto 1330 del año 2019 que exige: 

con el propósito de promover los mecanismos de autorregulación y

autoevaluación de las instituciones, fortalecer sus sistemas internos

de aseguramiento de la calidad, lo cual redundará en la solidez del

sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior

del país. (Hoja nº 3) 

este decreto establece las generalidades, características, condiciones de
calidad de los programas, su evaluación, y el trámite para obtener o reno-
var el registro calificado de programas académicos de educación superior.
en este documento, el Ministerio de educación nacional (Men) considera
como una condición de calidad institucional que «la institución establezca
las políticas académicas asociadas a currículo, resultados de aprendizaje,
créditos y actividades» (Hoja nº 8).

en este sentido, uno de los principales propósitos para la expedición del
decreto 1330 de 2019 del gobierno nacional y del acuerdo 02 de 2020 del
consejo nacional de educación superior –cesu–, es establecer resulta-

dos de aprendizaje como requisitos y objetivos de la formación académica
tanto a nivel meso como microcurricular y la necesidad de contar con indi-
cadores de logro, los cuales se usarían para dar seguimiento y evaluar los
resultados de aprendizaje. 

este marco normativo / regulatorio nos invita como universidad a volver
sobre el proceso interno del avac para estructurarlo, desarrollarlo y, princi-
palmente, mejorarlo. si bien es cierto que la universidad ha desarrollado un
proceso propio de aseguramiento y valoración de la calidad de los aprendiza-
jes por competencias desde antes de la normativa gubernamental (2014), se
hace evidente que, frente a las exigencias actuales, se responda no sólo en

3 cabe señalar que algunos programas académicos de la universidad llevan a cabo procesos
internacionales de acreditación, que incluyen el mejoramiento de los currículos. en este
caso, el proceso avac proporciona el análisis sistemático, la valoración reflexiva y el
seguimiento de las acciones, para el mejoramiento de las competencias u objetivos de
aprendizajes transversales a la formación de los estudiantes en la universidad.  
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adaptación a esta realidad u obligación normativa promoviendo así la aplica-

ción del proceso avac a todos los programas académicos ofrecidos por la

universidad, desde el pregrado hasta el posgrado, tanto en la modalidad

presencial como en la virtual, sino también de promover, desde la dirección

educativa, una cultura del diseño y gestión curricular acorde con los propó-

sitos formativos por desarrollo de competencias y que ahora incluye los

resultados de aprendizaje en clave del mejoramiento continuo.

teniendo en cuenta lo anterior, una propuesta muy significativa que permi-

te no sólo la proyección del proceso avac en la universidad, consiste en la

ampliación de procesos de aseguramiento y mejoramiento de la calidad de

los aprendizajes a nivel de la concreción microcurricular en clave de alcan-

zar una coherencia curricular que dé cuenta de la calidad de los aprendizajes

y del desarrollo de competencias que declara la universidad en su pei. para

ello, es necesario establecer algunas pautas generales que serán expuestas

aquí, para actualizar el proceso de diseño y gestión curricular, centrándose en

los resultados de aprendizaje y prestando especial atención al paso del dise-

ño meso al microcurricular en el contexto de la formación por competencias.

estos resultados de aprendizaje son fundamentales para demostrar el proce-

so de formación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y competen-

cias específicas de cada programa académico. todo esto, en consonancia con

la visión pedagógica establecida por la universidad icesi, al respecto de la

activación del aprendizaje y la formación por competencias.

el presente artículo tiene como propósito presentar pautas generales que,

desde un área de la dirección educativa como es la actual decanatura de

innovación educativa y fortalecimiento del pei, y más concretamente

desde el área de aseguramiento de la calidad de los aprendizajes, se ha

consolidado para orientar la praxis docente en relación con el diseño

microcurricular en respuesta a los desafíos anteriormente expuestos. 

se abordará cómo las transformaciones sociales del siglo XXi han creado

la necesidad de actualizar las prácticas educativas para reflejar una reali-

dad en constante cambio y, para ello, se discutirá la importancia del dise-

ño microcurricular, que se centra en los detalles específicos del contenido

del curso, métodos de enseñanza, estrategias de aprendizaje y evaluación

destacando cómo la universidad icesi ha respondido a estas exigencias

mediante el mejoramiento del proceso avac llevado ahora al ejercicio de
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diseño microcurricular con especial atención en el enfoque de la evaluación
de y para los aprendizajes. se presentarán las pautas generales para actua-
lizar el diseño y gestión curricular y se incluirán estrategias para garantizar
una coherencia entre los objetivos formativos por desarrollo de competen-
cias y la visión pedagógica institucional. 

se concluirá con recomendaciones prácticas para los líderes educativos
sobre cómo implementar cambios efectivos en el diseño microcurricular
que responda a las necesidades formativas en la actualidad resaltando la
importancia del liderazgo colaborativo y la gestión participativa en el
proceso de transformación en los procesos de diseño y gestión curricular,
asegurando desde la perspectiva del mejoramiento continuo, que estos se
mantengan relevantes y sean pertinentes.

2. Sobre la formacIón Por comPeTencIaS en el

eScenarIo acTual De la eDucacIón SuPerIor

este apartado tiene como objetivo configurar un panorama general sobre
el estado actual de los modelos educativos basados en competencias. para
ello, se revisaron diferentes documentos nacionales e internacionales4 que
ofrecen una exposición de la comprensión de lo que son las competencias,
las aspiraciones en su implementación curricular, los resultados reales de
esas implementaciones y las apuestas educativas innovadoras que preten-
den complementar este enfoque por competencias. así, a continuación, se
presentan dificultades y necesidades y, los hallazgos implicados en un dise-
ño curricular por competencias que permiten dar las pistas que orientarán
la propuesta del presente artículo. 

si bien el establecimiento de procesos de aprendizaje por competencias ha
representado una ventaja para el mundo educativo a nivel global en tanto
que permite no sólo estandarizar los conocimientos y habilidades que posi-
bilitan a los estudiantes una inserción más orientada a realidades contex-

4 se revisaron en total 6 documentos internacionales y 11 documentos nacionales. sin
embargo, para efectos del presente artículo se hará referencia a algunos de ellos que se
citan a lo largo de este apartado.
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tualizadas, también es cierto que esta adquisición de conocimientos y habi-

lidades están, sobre todo, orientadas hacia la inserción en el mercado pro-

ductivo y laboral (Medina-Méndez, 2021) lo cual implica un esfuerzo

importante en su comprensión para orientar las líneas maestras que, desde

la dirección educativa, se deban abordar. el sujeto representa entonces un

medio para cumplir un fin: hacer parte y mantener lógicas económicas

mayoritariamente económicas. la formación por competencias pareciera

educar para convertirse en capital humano, responder antes las necesida-

des del contexto, pero con un énfasis bastante marcado en las necesidades

productivas (gilyazova et al., 2021).

se plantean tres ejes centrales para el desarrollo de competencias: satis-

facer las demandas del mercado laboral, los requerimientos de la socie-

dad, y la búsqueda de autorrealización desde la construcción del proyec-

to ético de vida (citado en navas-ríos y ospina-Mejía, 2020). en teoría,

la enseñanza-aprendizaje por competencias consideró el desarrollo inte-

gral de las personas. sin embargo, la aplicación de las mismas se ha

hecho de forma arbitraria. 

2.1 Dificultades y necesidades 

1. como una primera dificultad, se hace evidente el desconocimiento

o la confusión en términos conceptuales de lo que significa una com-

petencia por parte de los gestores de las instituciones de educación

superior. así como también sobre lo que quiere decir la gestión curri-

cular o incluso del término currículo (lurie y garret, 2017). por tanto,

es necesario entonces determinar qué es lo que se entiende por estos

conceptos, cómo han sido establecidos y por quién. este ejercicio de

cuestionamiento e indagación, permitiría pensar una definición y

aplicación de este modelo educativo que no sólo considere su utilidad

con relación al desempeño laboral y económico, sino que también se

entienda y materialice el aporte de los conocimientos y habilidades a

la esfera personal del individuo, la interacción consigo mismo, con los

demás y con el entorno (orjuela Benavides y estrada Montoya, 2013).

2. existe una desarticulación y falta de alineación entre los tres niveles de

gestión curricular (macro, meso y microcurrículo) lo cual representa

una dificultad para lograr la mirada integral de la propuesta formativa
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en una institución de educación superior. se identifica que, dentro del

proceso de reestructuración y diseño del currículo, no se lleva a cabo

un trabajo colectivo de toda la comunidad educativa, sino que éste es

desarrollado mayormente por algunas áreas de las instituciones. la

participación no es homogénea y se expone una confusión general

sobre cuáles son las responsabilidades y funciones de cada una de las

partes, lo que ocasiona un diseño e implementación con pocas proba-

bilidades de tener éxito (guzmán droguett et al., 2015).

3. respecto a la flexibilidad curricular una dificultad identificada con-

siste en que, teniendo en cuenta que uno de los pilares de la imple-

mentación del modelo por competencias, los estudios muestran que

en varias universidades –tanto a nivel nacional como internacional–,

el componente obligatorio de los planes de estudio es mucho mayor

al componente electivo. en el caso de la universidad icesi, el compo-

nente electivo de los planes del estudio es del 18%, siendo uno de los

más altos en las universidades colombianas (Medina-Méndez, 2021). 

a. Hay una marcada influencia en el desarrollo curricular de las

regulaciones y políticas estatales, lo cual es obligatorio e inelu-

dible. el problema radica en que las universidades se limitan a

estas regulaciones estatales y que están grandemente influen-

ciadas por el sector productivo (Medina-Méndez, 2021). 

b. la adaptabilidad y accesibilidad de la educación superior a las

necesidades y capacidades de todos los estudiantes permanece

aún en etapas incipientes (unesco, 2022).

4. aparece la necesidad imperativa de que la universidad sea una insti-

tución que tenga un impacto transformador en el espacio donde se

ubica. Que provea las condiciones y los recursos para establecer un

trabajo en conjunto con la comunidad, procurando que sus activida-

des académicas se conecten con las necesidades de la comunidad (ies

uceva, 2020)5, que las facultades y los estudiantes estén en la capa-

cidad de desarrollar proyectos que respondan a esas necesidades. 

5 institución de educación superior unidad central del valle del cauca. 
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a. la formación por competencias tiene como objetivo responder

a las necesidades del contexto, sin embargo, como se menciona

anteriormente, pareciera que el objetivo es responder a necesi-

dades productivas y económicas del contexto. Hay necesidades

localizadas, de comunidades –por lo general invisibilizadas–

que no giran en torno a la actividad productiva y laboral sino,

por ejemplo, al reconocimiento y resguardo del patrimonio cul-

tural, de la resolución de conflictos armados, de prácticas vio-

lentas arraigadas, etc. (flórez et al., 2021).

5. frecuentemente los maestros no son entendidos como agentes políti-

cos, como mediadores y generadores de transformación individual y

social. lo anterior representa una dificultad en tanto que, por lo gene-

ral se visualizan como transmisores del conocimiento o guías a través

de la adquisición de los mismos. en el área de la educación, es más

frecuente que el maestro se conciba desde este rol; sin embargo, es

necesario que esta concepción no se limite a los profesores de la facul-

tad de educación o de ciencias sociales, sino que se expanda a los

maestros de todas las disciplinas impartidas por las instituciones

educativas (flórez et al., 2021).

6. la formación por competencias habla también sobre desarrollar en los

estudiantes la capacidad de aprender a aprender, de integrar a su siste-

ma de conocimientos, saberes que les sean prácticos para el resto de su

vida (lifelong learning), lo cual arroja una necesidad que requiere de

estrategias que, por ejemplo, desde la dirección educativa puedan posi-

bilitar su abordaje. no obstante, como se ha venido mencionando, la

orientación de esta intención se mantiene hacia el mercado laboral. el

aprendizaje para toda la vida, no implica solamente que una persona

sea capaz de desarrollar habilidades más allá de su elección disciplinar,

sino también de expandir la oferta educativa hacia otros tipos de pobla-

ciones distintas a personas jóvenes. los adultos son una población a la

que generalmente las instituciones educativas no le apuntan. el apren-

dizaje para toda la vida propone que cualquier persona, en cualquier

tipo de condición y estilo de aprendizaje, debe tener la posibilidad de

acceder a la educación, y que las instituciones que la proveen, deben

priorizar a la variedad de aprendices (unesco, 2022). el aprendiz no

es sólo una persona joven que recién se gradúa del colegio y que adelan-
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ta estudios en las disciplinas convencionales; aprendices son todas las

personas que pueden desarrollar capacidades que les permitan vivir

mejor en sus contextos y condiciones particulares. 

2.2  Hallazgos

1. Existen distintos modelos de transición a un modelo curricular por

competencias propuestos por expertos alrededor del mundo. Cada

uno tiene sus fases y conceptos, pero es posible rastrear unos pasos

que son comunes a los más conocidos modelos: 1. fundamentación,

análisis del contexto e investigación de las demandas sociales. 2. dise-

ño, elaboración y evaluación del perfil profesional por competencias.

3. diseño curricular o malla de estudio. 4. modelos de evaluación y

evaluación curricular. Las universidades no se ciñen a una estrategia

en particular, sino que realizan combinaciones que les son pertinen-

tes según sus recursos (económicos, humanos, de tiempo, etc.) y aspi-

raciones de desarrollo institucional. 

2. En la mayoría de instituciones de educación superior se propone,

para la formación por competencias, una perspectiva de problemati-

zación contextualizada. Se acuña el término glocal (Universidad de

Oxford, n. d. en Flórez et al., 2021) para referirse a un conocimiento

que da lugar a distintas formas de saber, cultura y problemáticas que

promuevan la investigación, extra-polarización, y el compromiso

social a nivel local y a nivel internacional.

3. En relación a la flexibilidad, se establece la pertinencia de un modelo

pedagógico interestructurante e interdisciplinar que permita el diálo-

go entre las disciplinas, que genere interacciones que demanden la

búsqueda de nuevos conocimientos. Se da lugar a los contenidos,

pero el estudiante tiene mayor libertad sobre el camino y la organiza-

ción de los mismos.

a. Se pretende una ruptura con la dictadura de la secuencialidad

de los temas y las unidades, y en vez de eso, las estrategias se

centran en dar respuestas a preguntas problematizadoras a tra-

vés de proyectos; así lo reconoce UCEVA (2020): 

Así, se ha evidenciado en el trabajo de articulación de asignatu-

ras en cada programa académico, en donde los grupos de estu-
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dio dan respuesta a una pregunta problematizadora, un enun-

ciado, un proyecto integrado, entre otras experiencias significa-

tivas en la construcción del conocimiento alrededor de objetivos

de aprendizaje. En esta oportunidad el cambio se debe dar hacia

la verificación de los resultados de aprendizaje… (p. 10). 

b. En este sentido, es ideal que el proyecto profesional de los estu-

diantes esté atravesado por sus preguntas e intereses personales,

de tal forma que exista una motivación genuina. Estas preguntas

e intereses no están por lo general situadas en una sola discipli-

na, sino que para responder a ello es necesario el enfoque multi-

disciplinar. Así, promover la universidad como un espacio en el

cual es posible construir la autorrealización personal. 

4. Se procura implementar la evaluación formativa. Aquella en la que la

evaluación es entendida como un proceso y no como un momento

final. Permite identificar errores al contrario de tener miedo a come-

terlos (IE.S. UCEVA, 2020). Este tipo de evaluación ha tenido mayor

implementación en el área de humanidades que de ciencias exactas e

ingenierías. 

5. Respecto al currículo, se intenta transitar hacia la comprensión que,

como manifiestan Carr y Kemmis (cfr. IES UCEVA, 2020), «no es un

modelo único, que debe ser deconstruido y reconstruido» (p. 15); sí es

una hipótesis que se verifica a través de la práctica, que requiere

actualización permanente y se construye de forma colectiva median-

te la investigación en la que participan las diferentes partes de las

IES: administrativa, docente y estudiantil (I.E.S. UCEVA, 2020). 

a. El proceso de diseño curricular necesita una continua proble-

matización frente a la pertinencia contextual, pedagógica y filo-

sófica. Es un proceso semejante al camino y no a la llegada (Roa

Mendoza, 2019).

b. La mayoría de IES exponen una formación por competencias

orientado con énfasis hacia los resultados de aprendizaje.

6. El aprendizaje por problemas y proyectos es una alternativa altamen-

te viable y utilizada por las IES con el fin de desarrollar competencias

puesto que permite (Pérez Granado, 2018): 
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a. aplicar conocimientos en los contextos inmediatos.

b. el desarrollo de habilidades blandas (habilidades para la vida).

c. posibilita un currículo más humano: conocimiento contextuali-

zado no sólo en lo económico sino con relación al entorno social

y ambiental.

d. da lugar al desarrollo de competencias transversales, por más

lejanas que parezcan entre sí las disciplinas:

• uso del arte en proyectos de ingeniería: el uso de habilidades

en un contexto extraño y desconocido moviliza nuevos proce-

sos y vías de pensamiento que expanden el horizonte y las

aspiraciones de los estudiantes y mejora su capacidad de

entendimiento (castro peláez et al., 2019).

3. ProPueSTa De lIneamIenToS Para el DISeño

mIcrocurrIcular Por ProceSoS De aPrenDIzaje

y Para el DeSarrollo De comPeTencIaS

en el contexto de una institución de educación superior, y específicamen-

te desde las áreas de dirección educativa, la creación de lineamientos

microcurriculares se presenta como una necesidad imprescindible para

garantizar un proceso educativo coherente, efectivo y adaptado a las exi-

gencias del entorno académico contemporáneo. estos lineamientos, o

carta de navegación, se configuran como una estructura detallada y flexi-

ble a nivel de asignaturas y unidades de estudio, permiten a los docentes

y directivos diseñar currículos que respondan de manera precisa a los

objetivos formativos establecidos por la institución y las necesidades

específicas de los estudiantes. además, la implementación de lineamien-

tos microcurriculares facilita la actualización constante de los contenidos

y metodologías de enseñanza, promoviendo así una formación integral,

pertinente y acorde a los avances tecnológicos y científicos que impactan

el campo educativo en la actualidad.

para el caso de la universidad icesi y la evolución del paradigma educati-

vo, se ha observado un cambio significativo en la consolidación del enfoque

Educación y Futuro, 50 (2024), 15-40

26

Dirección educativa y transformación en la educación superior en Colombia:
pautas para el diseño microcurricular basado en competencias

2 Educ.y F.50 (p. 013-040):Educ.y F.24.(p.011-026)  01/01/01  3:09  Página 26



pedagógico pasando de una visión de «aprendizaje activo», a la «activación

del aprendizaje», marcando un giro sustancial en la forma en que concebi-

mos y abordamos la enseñanza y el proceso de construcción de conoci-

mientos. 

si bien el aprendizaje activo ha sido ampliamente valorado por su enfoque

en la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje, la acti-

vación del aprendizaje va más allá al enfocarse no solo en la acción del estu-

diante, sino también en la estimulación y motivación intrínseca que permita

al individuo implicarse plenamente en la construcción de su conocimiento.

esta nueva perspectiva reconoce la importancia de generar experiencias

educativas significativas, contextualizadas y flexibles que promuevan la

curiosidad, la reflexión crítica y la autonomía, dando lugar a un aprendizaje

más profundo y duradero en los estudiantes. al adoptar esta visión de acti-

vación del aprendizaje, se busca transformar la educación en un proceso

enriquecedor y transformador, centrado en el estudiante como protagonista

activo de su propio crecimiento intelectual y desarrollo personal.

la presente propuesta de diseño microcurricular tiene como objetivo

proporcionar una ruta clara y efectiva para los docentes de la univer -

sidad, que les permita diseñar y evaluar sus situaciones de aprendizaje de

manera innovadora y orientada hacia el éxito de la experiencia educativa

de los estudiantes.

reconociendo la importancia de adaptar constantemente las prácticas edu-

cativas a las necesidades y desafíos del entorno actual, se enfatiza en la

integración entre el enfoque pedagógico y las metodologías activas para

fomentar un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo y estimulante.

además, se ubica a la evaluación como eje central de la enseñanza para así

proporcionar retroalimentación oportuna y precisa sobre el alcance de

competencias de los estudiantes. con esta propuesta, se busca impulsar

una cultura educativa centrada en el estudiante, donde la curiosidad, el

pensamiento crítico y la creatividad sean el pilar fundamental para el desa -

rrollo integral de los futuros profesionales de la universidad icesi.

por tanto, teniendo en cuenta la propuesta de castro rubilar (2005) y de

schwab (citado por contreras domingo, 1990), quienes señalan la impor-

tancia del rol docente activo y reflexivo dentro del diseño y la gestión curri-

cular al proponer que:
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las teorías del currículum y de la enseñanza y el aprendizaje no pue-

den por sí solas decirnos qué y cómo enseñar, porque las cuestiones

sobre qué y cómo enseñar surgen en situaciones concretas, llenas de

detalles particulares y concretos de tiempo, lugar, personas y circuns-

tancias. (p. 197)

la gestión de los aprendizajes en las instituciones educativas implica,

como indica castro rubilar (2005):

la necesidad de reconceptualizar los procesos de enseñanza y apren-

dizaje de acuerdo a los contextos y a los sujetos que participan de esta

construcción de conocimiento. esto implica resituar a la escuela, ya

no como la reproductora de los saberes producidos por otros, sino

como la generadora de nuevos conocimientos en la medida que éstos

son reflexionados y contextualizados. (p. 19)

se propone a continuación una posible carta de navegación que resulte

«provocadora» y «disruptiva» y, a la vez, con la intención de fomentar la

reflexividad docente para que, desde la enseñanza, se piense el aprendiza-

je de manera contextualizada.

3.1 Planeación del microcurrículo pensado desde la evaluación

tal y como menciona crea6 (en prensa) en su documento de trabajo «el

diseño de situaciones que sitúan el pensamiento en el centro del proceso de

enseñanza-aprendizaje, permitirá concentrarnos no en los productos (con-

tenidos, datos e información) que pueden derivarse de procesos del pensa-

miento, sino en la competencia» (p. 3); es decir que, al diseñar ambientes

de aprendizajes, los docentes, deben tener presente que el aprendizaje acti-

vo tiene como enfoque movilizar pensamientos que posibiliten alcanzar las

competencias propuestas por parte del curso que se ofrece. por ello, se

debe evitar replicar la idea que el enfoque pedagógico de la universidad

consiste en planear actividades que permitan abordar unos contenidos; por

el contrario, los profesores, deben orientar su diseño teniendo en mente la

siguiente pregunta: ¿cómo diseñar un curso/asignatura que favorezca el
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desarrollo de las competencias propuestas? a través de una estrategia de

evaluación se puede abordar un buen diseño de ambiente de aprendizaje,

dado que, como menciona opazo salvatierra et al. (2015):

la evaluación tiene como uno de sus propósitos determinar en qué

medida se están logrando los aprendizajes, cual es el nivel de cumpli-

miento de los objetivos propuestos, cual es la calidad de la formación

profesional que se ofrece, entre muchos otros. en este sentido, la eva-

luación es un proceso que utiliza estrategias para obtener informa-

ción válida y confiable sobre las consecuencias de acciones específi-

cas, para así optimizarlos esfuerzos e introducir mejoras. (p. 20)

la evaluación es un proceso por el cual se apunta a que el educando

logre alcanzar los objetivos planteados; además, por medio de los dife-

rentes tipos y momentos de evaluación (pedagógica, acreditativa, de

caracteriza ción/diagnóstica, formativa y sumativa) se puede reconocer el

proceso de cada estudiante, identificando sus fortalezas y aquello que

necesita reforzar. 

por ende, la planeación debe estar enfocada en el planteamiento de una

estrategia de evaluación que permita trazar un resultado de aprendiza-

je, es decir, lo que se espera que logren los estudiantes al finalizar el

curso; además, se organiza el paso a paso para alcanzar dicho objetivo y

se desarrollan aquellos mecanismos de valoración que facilita reconocer

los saberes (procedimentales, actitudinales y conceptuales) que se abor-

darán en cada una. 

1. Identificación de competencias del Programa académico, sus
resultados de aprendizaje del Programa y en qué medida el
curso aportará al desarrollo de los aprendizajes asociados (introduc-

torio, fortalecimiento o valoración), tanto para competencias espe  cíficas

del programa académico como comunes de la facultad o trans versales

(genéricas) de la universidad.

2. objetivo General de aprendizaje: los objetivos de aprendizaje son

declaraciones claras y específicas que describen lo que los estudiantes

deben ser capaces de hacer, entender o demostrar al final de un curso

o unidad de enseñanza. estos objetivos guían el proceso de enseñan-

za y permiten a los estudiantes y a los docentes tener una comprensión

clara de lo que se espera que se logre. los objetivos de aprendizaje son
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esenciales para el diseño y la evaluación del currículo y el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

los objetivos de aprendizaje claros y bien construidos ayudan a los

estudiantes a comprender lo que se espera de ellos y proporcionan una

guía para la enseñanza. además, facilitan la evaluación y la retroali-

mentación, ya que los criterios de desempeño son medibles y observa-

bles. en un enfoque de activación de aprendizajes, estos objetivos son

fundamentales para guiar a los estudiantes en la resolución de proble-

mas, la creación de proyectos y la aplicación del conocimiento en con-

textos del mundo real.

recomendaciones para la escritura de objetivos de aprendi-
zaje: tanto las competencias, como los objetivos o metas y los sabe-

res son aprendizajes que deben desarrollar y alcanzar los estudiantes.

esto quiere decir que todos los procesos o situaciones de aprendizaje

deben estar centradas y dirigidas para movilizar la autonomía de los

estudiantes. en términos de redacción, todos los aprendizajes se

sugieren que estén descritos teniendo en cuenta los siguientes ele-

mentos: contexto de aprendizaje y audiencia, acción de aprendizaje,

objeto sobre el que recae la acción, contextos o condiciones de evalua-

ción y finalidad. para lo anterior se proponen las siguientes recomen-

daciones:

• redactar objetivos de aprendizajes que sean para los estudiantes,

acerca de las competencias, acciones, operaciones o comporta-

mientos, que ellos estarán en capacidad de alcanzar al finalizar un

proceso formativo como un curso o asignatura. con frecuencia se

observa que, bajo el paradigma tradicional, estos objetivos son

declaraciones de las intenciones de la enseñanza y no desde la

perspectiva de quien aprende.

• describir objetivos precisos de acuerdo al desarrollo de competen-

cias, alcances y/o perspectiva disciplinar.

• redactar objetivos claros, coherentes y alineados, según las capaci-

dades o competencias que se pretenden desarrollar.

• describir un sólo resultado en cada objetivo, es decir que todos

los saberes son acciones, y deben ser declarados en verbos en infi-
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nitivo: identificar, inferir, analizar, comprender, expresar, argu-

mentar, proponer.

por último, para la escritura de objetivos de aprendizaje se debe evitar: 

a) confundir el objetivo con el contenido; 

b) confundir el objetivo con una actividad de aprendizaje.

ejemplo: Realizar los ejercicios de la página 22;

c) confundir el objetivo por una actividad a realizar por parte del

profesorado. ejemplo: Explicar el pase picado en Baloncesto;

d) confundir con un objetivo del profesorado. ejemplos: 1. Pro -

 porcionar una base teórica de las rocas metamórficas. 2. desa -

rrollar las competencias investigativas en los estudiantes. 

e) no tener claro el verbo a utilizar. por ejemplo, la diferencia

entre el conocer desde el punto de vista práctico y el punto de

vista teórico, para este último es mejor utilizar verbos como dis-

tinguir, diferenciar, identificar. 

f) en objetivos a corto plazo, utilizar verbos ambiguos. ejemplo:

«despertar el interés…». 

g) emplear el verbo sustantivado. se utiliza el infinitivo, o la intro-

ducción de una frase que señale la capacidad a desarrollar: «Que

el estudiante sea capaz de...».

3. Definición de los resultados de aprendizaje de la asignatura

(raa): estos deben ser claros, medibles y específicos para que se

pueda evaluar el progreso de los estudiantes en el desarrollo de las

competencias. 

la agencia nacional de evaluación de la calidad y acreditación

(aneca), dispuso en el año 2013, una guía de apoyo para la redacción,

puesta en práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje,

desde donde referencia algunos acercamientos sobre estas definiciones,

que podemos consultar en la tabla 1.
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Tabla 1
Definiciones de estos Resultados de Aprendizaje que han sido 

apropiados en el Espacio Europeo de Educación Superior

nota. elaboración propia a partir de la agencia nacional de evaluación de la calidad y
acreditación (2013), 
Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados del
aprendizaje, aneca.

al revisar las seis definiciones proporcionadas por el marco de referencia
de aneca, que igualmente es el referente del Ministerio de educación
nacional7, se pueden identificar los siguientes elementos comunes que sir-
ven para comprender en qué consisten los resultados de aprendizaje:

1. declaraciones explícitas y verificables: son declaraciones claras y
concretas que describen lo que se espera que los estudiantes
sepan, comprendan y sean capaces de hacer al finalizar un proce-
so de aprendizaje. estas declaraciones deben ser verificables, lo
que implica que deben ser medibles y observables.

7 https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositiossuperior/saces/notas-orientadoras/

Los resultados del aprendizaje son declara-

ciones explícitas de lo que queremos que

nuestros estudiantes sepan, comprendan y

sean capaces de hacer como resultado de

completar nuestros cursos, según Uni -

versidad de New South Wales, Australia.

Los resultados del aprendizaje son

declaraciones de lo que se espera que

un estudiante conozca, comprenda y/o

sea capaz de demostrar después de

terminar un proceso de aprendizaje,

según el Glosario de Tuning Educa cio -

nal Structures.

Los resultados del aprendizaje de los estu-

diantes se definen en términos de conoci-

mientos, competencias y habilidades que un

estudiante ha alcanzado al final (o como

resultado) de su compromiso con un con-

junto concreto de experiencias de educa-

ción superior, según Council for Higher

Education CHEA, EE.UU.

Los resultados del aprendizaje son

declaraciones verificables de lo que

un estudiante debe saber, comprender

y ser capaz de hacer tras obtener una

cualificación concreta, o tras culminar

un programa o sus componentes,

según La Guía de Uso del ECTS.

Los resultados del aprendizaje son declara-

ciones de lo que se espera que un estudian-

te sea capaz de hacer como resultado de la

actividad de aprendizaje, según (Jenkins y

Unwin, 2001). Un resultado del aprendizaje

es una declaración escrita de lo que se

espera que el estudiante exitoso sea capaz

de hacer al final del módulo/asignatura o

cualificación, según Adam, 2004.

Los resultados del aprendizaje como

aquello que se espera que un estudian-

te conozca, comprenda o sea capaz de

hacer, según el ámbito español,

Artículo 2 del Real Decreto 1027/2011,

de 15 de julio, por el que se establece

el Marco Español de Cualificaciones

para la Educación Superior (MECES).
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2. conocimiento, comprensión y habilidades: no se limitan a la

adquisición de conocimientos. también abarcan la comprensión

(la capacidad para interpretar y hacer sentido de la información)

y las habilidades (la capacidad para aplicar el conocimiento y la

comprensión en contextos prácticos).

3. resultado de una experiencia educativa: son el producto de la

participación del estudiante en una experiencia educativa especí-

fica, ya sea un curso, módulo, programa o cualificación.

4. expectativas del estudiante: describen lo que se espera que el

estudiante sea capaz de hacer al final del proceso de aprendizaje.

esto puede variar dependiendo del nivel de la cualificación o del

contenido del programa.

por tanto, los resultados de aprendizaje son declaraciones

explícitas, verificables y medibles de lo que se espera que un

estudiante conozca, comprenda y sea capaz de hacer como resul-

tado de una experiencia educativa específica. es así como, el

incluir resultados de aprendizaje en nuestros diseños curriculares

favorece la perspectiva de mejoramiento que la universidad

declara desde su pei en tanto, los resultados de aprendizaje:

• orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje: proporcionan
una guía clara tanto para los docentes como para los estu-
diantes sobre lo que se espera que se logre al final del curso o
programa. esto ayuda a los docentes a planificar sus métodos
de enseñanza y evaluación, y a los estudiantes a entender qué
se espera de ellos.

• visibilizan la coherencia curricular: ayudan a garantizar que
todas las partes del currículo (contenido, métodos de enseñan-
za, actividades de aprendizaje, evaluaciones) estén alineadas y
trabajen juntas para apoyar el logro de los mismos objetivos.

• aportan a la evaluación del aprendizaje: proporcionan una
base para la evaluación del aprendizaje. permiten a los docen-
tes tener claridad sobre los aspectos a evaluar para hacer
seguimiento del proceso de aprendizaje y también medir si los
estudiantes han adquirido el conocimiento, las habilidades y
la comprensión esperados.
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• Aportan a proceso de Aseguramiento de la Calidad de los

Apren dizajes: son importantes para demostrar la calidad

y la relevancia de un programa o curso. Pueden ser utili-

zados para revisar y mejorar continuamente el currículo

(AVAC) y para demostrar a las partes interesadas (como

los organismos de acreditación) que el programa o curso

está logrando sus objetivos.

¿Cómo escribir un resultado de aprendizaje?:

a. Empezar con un verbo de acción en presente simple8:

1. Utilizar sólo un verbo por cada resultado de aprendizaje.

2. Tener en cuenta que las habilidades de orden superior pre-

suponen las de nivel inferior. 

3. Estructura (verbo + contenido + contexto).

4. Revisar la guía con los verbos para la creación de resulta-

dos de aprendizaje (Grisales Herrera, 2024). 

b. Declara el contenido explícitamente; cuáles son sus resultados glo-

bales del programa (relacionados a los objetivos del curso).

c. Es importante recordar que el resultado de aprendizaje debe ser

observable y medible. 

d. Plantear el mecanismo de evaluación, tener en cuenta que con

un mecanismo podemos valorar diferentes resultados.

5. Junto con los Resultados de Aprendizaje de la Asignatura se

sugiere abordar cuáles serán los aspectos a valorar para

hacer seguimiento al aprendizaje, pero también para acreditar-

lo, de esta manera tomará más sentido dentro de la definición

de las unidades didácticas, la elección de las actividades de

aprendizaje/evaluación, los recursos y la elección de los

momentos, mecanismos, instrumentos de evaluación.

8 Se sugiere revisar los verbos de la taxonomía de Bloom de orden superior.
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6. diseño de situaciones de aprendizaje: a partir de los propósitos de

aprendizaje declarados desde el objetivo general de aprendizaje y los

resultados de aprendizaje de la asignatura en clave del desarrollo de

las competencias y los niveles de tributación a las mismas podría

sugerirse la siguiente ruta en el diseño de las situaciones de aprendi-

zaje para el desarrollo del curso (planificación de la enseñanza):

a. la provocación: en este punto se sugiere pensar en la

posible pregunta problema o generadora relacionada

con el contexto de los estudiantes y la vinculación con la vida

real en la que se pudiera resolver o aplicar los diferentes

saberes a desa rrollar en la asignatura. se sugiere una pre-

gunta que englobe la totalidad de ejes temáticos conceptua-

les, procedimentales y actitudinales a desarrollar a lo largo

de la asignatura.

b. unidades didácticas o situaciones de aprendizaje: se

refiere, no solo a enlistar los temas que deberán abordarse en

un periodo de tiempo de manera secuencial cronológica, sino

que también, este apartado podría incluir la descripción de

las actividades o estrategias que se utilizarán para ayudar a

los estudiantes a desarrollar los aprendizajes asociados a las

competencias identificadas en el currículo del programa aca-

démico y que se desarrollarán durante esta unidad para favo-

recer el alcance del objetivo general de aprendizaje en la asig-

natura. aquí es muy importante poder definir con claridad

cuáles serán las estrategias de aprendizaje activo que favore-

cerán los aprendizajes, por ejemplo: resolución de proble-

mas, trabajo colaborativo, investigación guiada, enseñanza

basada en proyectos, etc.

c. Diseño de la estrategia evaluativa: esta debe ser plani-

ficada de manera integral y continua, para poder medir y

hacer seguimiento al progreso de los estudiantes en el logro

de los resultados de aprendizajes de asignaturas estableci-

dos y, por ende, el desarrollo de las competencias. la evalua-

ción deberá estar alineada con los procesos de aprendizaje y

con los objetivos de aprendizaje. se ampliará sobre esto más

adelante.
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d. Selección de recursos y materiales: para cada unidad

didáctica se deben seleccionar los recursos y materiales adecua-

dos para apoyar el desarrollo de habilidades y competencias. en

este punto no se trata solo de lecturas, también es posible pen-

sar en juegos, aplicaciones, tipo de ejercicios, videos y todos los

materiales didácticos necesarios.

figura 1
Planeación de asignaturas con enfoque en el desarrollo 

de competencias
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Se puede formular a partir de lo que

se espera que el estudiante sea

capaz de hacer al finalizar el proce-

so de aprendizaje en la asignatura.

No son listas de temas; aquí los temas son

orientadores para el abordaje y elaboración

de la pregunta guía de la asignatura. Se trata

de definir el contenido a desarrollar en cada

unidad.

A partir de los RAA se identifican los aspectos a

evaluar, que permitirán conocer el alcance de

los mismos por parte de los estudiantes lo que,

a su vez, favorece claridad para definir: momen-

tos para evaluar, tipos de evaluación a imple-

mentar y definición de mecanismos e instrumen-

tos pertinentes con los aprendizajes esperados.

A partir del Objetivo de Aprendi -

zaje y los RAA tomará sentido la

selección de metodologías induc-

tivas apropiadas y coherentes

con el desarrrollo de aprendiza-

jes esperados.

Pregunta
problema o
generadora
del curso

Decisiones
didácticas y
evaluativas

Objetivo general de

aprendizaje y RAA

Definición
de recursos

Definición 
de unidades de

aprendizaje para
el desarrollo del

problema
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4. conSIDeracIoneS fInaleS

con lo anterior se propone la mirada sobre la estrecha relación entre el

enfoque pedagógico de activación del aprendizaje, la formación por com-

petencias y las prácticas de diseño curricular y planeación de las situacio-

nes de aprendizaje en las asignaturas; para ello, desde la dirección educa-

tiva se plantea un modelo de diseño microcurricular como guía, que oriente

la planificación de los profesores, y que parta de la identificación de los

procesos de aprendizaje que los estudiantes deben desarrollar para lograr

los objetivos y resultados de aprendizaje, en lugar simplemente de enume-

rar los contenidos o temas que se deben cubrir en un semestre o periodo

formativo. 

este enfoque está en consonancia con los propósitos de formación del

proyecto educativo institucional, que busca el desarrollo integral del sujeto

a través de la formación de competencias, que comprenden el ser (dimen-

sión valorativa del sujeto), el conocer (dimensión cognitiva del sujeto) y el

hacer (dimensión práctica del sujeto-praxis). esta conjunción entre los

conocimientos y habilidades que componen las destrezas y, por otro lado,

las disposiciones que hacen referencia a las actitudes y valores incorpora-

dos, son los elementos que permiten el logro de ciertas capacidades indis-

pensables para ser ciudadanos críticos y profesionales que respondan con

buen desempeño en contextos complejos y auténticos, lo que indiscutible-

mente debe ser promovido y desarrollado desde toda la oferta formativa en

la universidad. en este sentido, y para el propósito de este apartado final, se

busca trascender la mirada tradicional sobre la forma como diseñamos el

currículo, comprendiendo que el aprendizaje es un proceso continuo y que

los estudiantes necesitan desarrollar competencias que les permitan apren-

der a lo largo de toda la vida. cabe resaltar también que, bajo un enfoque de

diseño microcurricular a partir de procesos de aprendizaje, la evaluación no

es solo un proceso de medición, sino que también es un proceso de retroali-

mentación que favorece el aprendizaje continuo de los estudiantes. 

promover desde la dirección educativa esta perspectiva de la evaluación,

ocupa un lugar trascendental para corresponder con el enfoque del diseño

microcurricular bajo el enfoque del desarrollo de competencias y con inclu-

sión de resultados de aprendizaje y, por tanto, es importante resaltar varios

aspectos: 
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1. se habla de la importancia de una evaluación como posibilidad de

aprendizaje, que va más allá de la evaluación tradicional centrada en

la acreditación del estudiante (sumativa).

2. se requiere un cambio de paradigma tanto de docentes como de estu-

diantes en la manera de concebir la evaluación, no sólo como una

acreditación/comprobación de resultados, sino como una práctica

centrada en los procesos de aprendizaje.

3. para diseñar una estrategia evaluativa bajo el enfoque de la activación

del aprendizaje y orientada a la formación por competencias, es nece-

sario considerar aspectos como la implementación de estrategias

pedagógicas para el desarrollo de procesos metacognitivos, la cons-

trucción de una pedagogía de la pregunta para favorecer una actitud

hacia el aprendizaje y la reflexión del docente en la apropiación de

estrategias para la evaluación formativa en los tres momentos que las

constituyen: planeación, desarrollo y retroalimentación. 
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