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Resumen  
 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) incide en que las asignaturas 
deben plantearse con un enfoque centrado en el aprendizaje [1]. La Universidad 
Politécnica de Valencia y, en el caso de la asignatura Entorno Económico de la 
Empresa Industrial, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, llevan 
años preparándose y adaptando las asignaturas a este nuevo enfoque [2 y 3]. 
Nosotras vamos a exponer los resultados que hemos obtenido en los últimos cinco 
cursos académicos en la asignatura Entorno Económico de la Empresa, que se 
imparte en dos titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
desde hace más de una década. Mostramos cómo se estructura la asignatura para 
enfocarla a la consecución de capacidades, los medios con los que contamos para 
impartirla y aumentar la cercanía al alumno, los objetivos de aprendizaje, la 
evaluación, etc. Por último, comparamos los resultados obtenidos por los alumnos 
antes y después del nuevo diseño de la asignatura, pudiendo observarse una mejora 
importante en el rendimiento de los alumnos. 
 
Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior, aprendizaje, resultados, 
capacidades, rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Introducción 
Las innovaciones introducidas en la docencia de la asignatura Entorno Económico de la Empresa, 
hace cinco años, tuvieron como objetivo diseñar la asignatura de manera que se enfocara hacia la 
consecución de determinadas habilidades y destrezas por parte de los alumnos. La evaluación de 
la asignatura debería, por tanto, medir la consecución de dichos objetivos.  
Cinco años después de la introducción de innovaciones en la docencia y evaluación de la 
asignatura para su adaptación al EEES, tratamos de comprobar si el cambio supone, además, una 
mejora en el rendimiento de los alumnos.  
Nuestra explicación no intenta establecer las pautas que deberían seguirse para cualquier 
asignatura, puesto que no hay que olvidar que cada asignatura es distinta y habrá que utilizar las 
metodologías y recursos didácticos más adecuados para ella. Además, los recursos con los que 
cuenta cada universidad para impartir la docencia son diferentes.  
Empezaremos exponiendo cuáles son los medios y apoyos con los que contamos para impartir la 
asignatura Entorno Económico, así como las características específicas de dicha asignatura. A 
continuación, pasaremos a explicar cómo se ha diseñado la asignatura para que esté centrada en 
el aprendizaje de competencias por parte de los alumnos, y que éstas les sean de utilidad en su 
futuro profesional. Por último, analizaremos qué efecto ha tenido en el rendimiento de los alumnos 
el cambio en el diseño de la asignatura. 
 
2. Características de la asignatura y recursos disponibles 
La asignatura Entorno Económico se imparte en dos titulaciones, Ingeniero Industrial e Ingeniero 
en Organización Industrial [4]. En la primera titulación, la asignatura se ofrece en una 
intensificación de 5º curso, mientras que la otra titulación es de segundo ciclo. Esta distribución de 
las asignaturas asegura que los alumnos tienen ya cierta madurez que permite un tipo de 
docencia diferente al de asignaturas de primeros cursos. 
 
La asignatura se compone de tres actividades docentes presenciales: la teoría de aula, las 
prácticas de aula y las prácticas de laboratorio. Los conocimientos adquiridos por los alumnos en 
estas tres actividades deberán aplicarlos en la elaboración de un trabajo. En la figura 1 pueden 
observarse las relaciones entre las diferentes actividades, cómo los flujos de conocimientos 
adquiridos en cada una son necesarios para las demás y cómo cuenta en la evaluación la 
capacidad para aplicarlos a situaciones concretas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Relaciones entre las actividades docentes y 
entre éstas y la evaluación de la asignatura 

 

 Examen 

Teoría Trabajo 

Práctica en 
aula 

Práctica en 
laboratorio 

% nota

% nota 

% nota



  
Por otra parte, el número de alumnos por aula para la asignatura en las dos titulaciones está 
limitado y no sobrepasa los 40, lo que permite una mayor cercanía entre profesor y alumno en las 
clases impartidas en la Escuela. Contamos, además, con un laboratorio informático con 17 
ordenadores para las prácticas de laboratorio en el Departamento. Este laboratorio está 
organizado para que la cercanía entre alumno y profesor y entre alumnos esté garantizada, pues 
las mesas no se disponen en filas como en las aulas de las escuelas.  
 
Además, los alumnos cuentan con una plataforma virtual, llamada PoliformaT, a través de la cual 
acceden al material que el profesor ha preparado para la asignatura. 
 
3. Diseño de la asignatura 
La asignatura está diseñada para que cada una de las actividades requiera de las demás, de 
manera que la asignatura debe contemplarse como un todo (figura 1), y las competencias que 
debe adquirir el alumno al aprobarla las resumimos en el párrafo siguiente: 
 
“El alumno que curse esta asignatura será capaz de detectar los cambios que se producen en las 
principales variables económicas, predecir cuáles serán las tendencias futuras en dichas variables 
y las políticas que aplicarán los gobiernos para influir sobre esas variables. Asimismo, sabrá 
predecir qué efectos tendrán las políticas sobre las diferentes variables económicas” [5]. 
 
Las metodologías aplicadas en una asignatura diseñada con un carácter muy práctico necesitan 
ser activas, lo que también requiere del apoyo de recursos didácticos como las tecnologías de la 
información. Afortunadamente, en la Universidad Politécnica el apoyo en el acceso a estos 
recursos es tan elevado que ella misma desarrolla plataformas para que los profesores puedan 
incluir toda la información de las asignaturas y los alumnos tengan el acceso fácil a toda esa 
información. El apoyo de la Escuela Técnica Superior de Industriales, en el caso que nos ocupa, 
ha sido fundamental para incentivar a los profesores en el uso de metodologías activas enfocadas 
a las capacidades antes incluso de los planteamientos del EEES. 
 
Como vamos a exponer en el punto siguiente, el enfoque de la asignatura para adaptarla al EEES 
ha supuesto un aumento en el rendimiento de los alumnos, fruto de una mayor motivación por la 
asignatura. De todas formas, queremos resaltar que parte de esta motivación está relacionada con  
la propia materia de la asignatura, pues los alumnos se topa todos los días con la información 
económica en la radio, televisión, prensa, etc. Los conocimientos y habilidades que adquieren en 
las clases les permiten seguir con más detalle dicha información y cuando terminan la asignatura 
ellos mismos nos dicen que “ya no pasan como antes las páginas de economía, sino que las leen 
y las entienden”. 
 
4. Resultados 
En las figuras 2 y 3 hemos incluido los datos referidos a los rendimientos de los alumnos en la 
asignatura para cada una de las dos titulaciones [6]. La adaptación al EEES la comenzamos en el 
curso 2003/2004, año a partir del que se observa un aumento en el porcentaje de alumnos con 
notas superiores a 7, frente a los alumnos con notas entre 5 y 7. Este resultado se ha dado en 
ambas titulaciones, lo que refleja una mayor motivación de los alumnos por la asignatura. 
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Figura 2. Rendimiento de los alumnos en la asignatura Entorno Económico 
en 5º curso de Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Rendimiento de los alumnos en la asignatura Entorno Económico 
en la titulación de Ingeniero de Organización 
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5. Conclusiones 
Cuando las asignaturas adquieren un carácter más práctico y se diseñan para que los alumnos 
adquieran conocimientos que van a serles útiles en su vida profesional, aumentan su motivación 
por la asignatura y sus rendimientos. 
Nosotras hemos podido comprobarlo en el caso de una asignatura que se imparte en dos 
titulaciones distintas. Los resultados no varían aún cuando lo hagan los profesores, siempre que 
se mantenga el diseño de la asignatura. De todas maneras, la asignatura expuesta es 
posiblemente más fácil de adaptar a la práctica diaria que otras, puesto que analizamos las 
variables macroeconómicas y las políticas económicas, temas que son de actualidad diaria. 
 
7. Referencias 
[1] MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Espacio Europeo de Educación Superior. En 

www.mec.es  
[2] VICERRECTORADO DE ESTUDIOS Y CONVERGENCIA EUROPEA. Universidad 

Politécnica de Valencia. En www.upv.es  
[3] INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Universidad Politécnica de Valencia. En 

www.upv.es 
[4] ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES. Universidad 

Politécnica de Valencia. En www.upv.es 
[5] PoliformaT (plataforma de acceso restringido para profesores y alumnos de la Universidad 

Politécnica de Valencia) 
[6] Estadísticas sobre la asignatura Entorno Económico de la Empresa (acceso restringido para 

los profesores de la asignatura) 
 
 



EL DOCENTE INVESTIGADOR EN EL MARCO DEL  SISTEMA DE 
CRÉDITOS UTPL-ECTS. Hacia el Es pacio Común de Educación Superior 

ALCUE. (América Latina, el Caribe y la Unión Europea) 
 

Leona rdo IZQUIERDO-MONTOYA1 ,  

, Direcció n Genera l Aca démica   

 Universida d Técnica  Pa rticu la r de Loja  

 
Res umen  

La  experiencia  h a ciendo edu ca ció n su perior b a sa da  en u n modelo de estu dios 
necesa ria mente enfoca do h a cia  la  práctica  con el respectivo contenido de forma ció n 
teó rica  h a n definido la  necesida d de tener docentes mu ltidisciplina rios qu e dividen su  
tiempo en a ctivida des de tipo a ca démico e investig a tivo considera ndo la  posició n 
g eog ráfica , econó mica  y socia l en la  qu e nu estro pa ís se encu entra  u sa ndo u n a porte 
forma tivo  norte - su r, qu e a provech a  la s experiencia s de Universida des qu e va n a  la  
va ng u a rdia  y ca ptu ra  su s a va nces por medio del  a prendiza je. El a prender a  a prender 
pa ra  toda  la  vida  como soporte de nu estro modelo a ca démico, crea  en el docente el 
criterio centra do en u na  visió n prospectiva  y h u ma nista  b u sca ndo u n sistema  de 
pla nifica ció n a ctiva  qu e insite a l ma estro a  cu rsa r la s línea s de investig a ció n en la s qu e 
se está desa rrolla ndo con su s estu dios su periores, y h a ce qu e su s estu dia ntes por 
medio del sistema  de créditos UTPL-ECTS concreten la  ru ptu ra  de la  forma ció n 
tra diciona l a ccediendo a  la  forma ció n centra da  en el estu dia nte, siendo esta  el 
resu lta do de u n  sistema  de práctica s perma nentes qu e a  lo la rg o de su s estu dios se 
rea liza n, toma ndo a l profesor como u na  nota b le fu ente en su  ca pa cita ció n, siendo la  
Universida d por medio de su s Centros de Investig a ció n, Tra nsferencia  de Tecnolog ía , 
Extensió n y Servicios (CITTES), los verda deros la b ora torios del a prendiza je. 

 

Palabras  Clave:  Docente Investig a dor, edu ca ció n práctica , a prendiza je dirig ido, 
CITTES, ECTS-UTPL, investig a ció n, sistema  b imoda l, interna ciona liza ció n, g estió n 
produ ctiva . 

 

1 . Introducción 
La  necesida d de a da pta rse a  u n mu ndo ca da  vez más g lob a liza do h a  fu nda do en la  Universida d 
Técnica  Pa rticu la r de Loja    u n entu sia smo  pa rticu la r qu e promu eve su  inclu sió n en la  nu eva  
socieda d del conocimiento  toma ndo en considera ció n los a va nces diseñ a dos en  Eu ropa  y 
La tinoa mérica . 

Desde 1 9 9 8 , con la  Decla ra ció n de Sob orna  [1 ] , se inició  el proceso  de converg encia  entre los 
sistema s de edu ca ció n su perior y con la  decla ra ció n de Bolonia  [2 ] se pensó  qu e a ntes del 2 0 1 0  
se posea  u n sistema  comú n de edu ca ció n su perior. El inicio de este a va nce se deb ió  a  la  dificu lta d 
qu e existía  a l reconocer títu los a ca démicos entre u niversida des por la s mú ltiples va ria ciones en 
cierta s va lida ciones a ca démica s, qu e dificu lta b a n de sob rema nera  la  integ ra ció n en edu ca ció n. 
Así na ció  “El Sistema  Eu ropeo de Tra nsferencia  y Acu mu la ció n de Créditos (ECTS) [3 ],  qu e 
permite va lora r de ig u a l forma  el tra b a jo de u n estu dia nte sea  cu a l fu ere la  licencia tu ra  qu e se 
cu rse.  

Consideremos qu e este ca mb io de perfoma nce edu ca tivo la  UTPL lo h a  enca mina do h a cia  el 
Espa cio Comú n de Edu ca ció n Su perior entre La  Unió n Eu ropea , América  La tina  y el Ca rib e 
(ALCUE) [4 ]  pa ra  constru ir u n entorno de coopera ció n b ila tera l y mu ltila tera l  de su s sistema s de 
edu ca ció n su perior cu yo orig en tiene La  Conferencia  de la  Cú pu la  de Río de Ja neiro rea liza da  el 
2 9  de ju nio de 1 9 9 9  en la  cu a l los jefes de Esta do y de Gob ierno expresa ron su  volu nta d política  
de mejora ra  la s rela ciones entre los pa íses a demás de toma r como priorida d a  la  edu ca ció n 
su perior.  



La  UTPL siempre teniendo como misió n “la  b ú squ eda  de la  verda d pa ra  forma r a l h omb re a  tra vés 
de la  ciencia  pa ra  qu e sirva  a  la  socieda d” [5 ]   y considera ndo la  visió n h a cia  esta s rela ciones 
expu esta s, consolida  su  modelo por medio de la  implementa ció n de este sistema  de créditos,  
tra nsfiriéndolo a  nu estra  rea lida d con el nomb re de UTPL-ECTS . Conteniendo u n a lto g ra do de 
equ ilib rio entre la  forma ció n teó rica  y la  práctica  esta b leciendo u n verda dero tronco de 
a diestra miento indeleb le  a  tra vés de los a ñ os. 

Esto h a  definido en  nu estros docentes u n proceso de ca mb io, a su miendo como ob jetivos 
primordia les el a lto nivel competitivo entre los a lu mnos, la  b ú squ eda  de la  movilida d en todos los 
niveles siempre evita ndo ca er en la  prob lemática  na ciona l a cerca  del nota b le deterioro de empleo. 
Nu estro ma estro, lla ma do docente investig a dor es u n profesor qu e está dedica do en la  institu ció n 
a  tiempo completo repa rtiendo su  tra b a jo específica mente en tres la b ores esencia les y 
enca dena da s. 

La  docencia  es la  primera , toma ndo en considera ció n el desa rrollo de tres cátedra s como profesor 
titu la r y b imoda l  (Edu ca ció n presencia l y a  dista ncia ) qu e se lib ra rán en el área  de tra b a jo qu e 
desa rrolla  en su  CITTES ; está fu nció n la  desempeñ a  en u n tercio del tiempo tota l qu e dedica  a l 
tra b a jo u niversita rio. La  seg u nda  se u ne directa mente con la  tercera , ya  qu e la  investig a ció n 
constitu ye la  línea  de tra b a jo perma nente siendo innova dores y b u sca ndo ca da  ves más  la  
ciencia  y la  posib ilida d del desa rrollo situ a ciona l. Sa b emos la s limita ciones qu e como pa íses en 
desa rrollo poseemos, por ello, a provech a mos el conocimiento de la s u niversida des qu e se 
encu entra n a  la  va ng u a rdia  a  nivel interna ciona l envia ndo a  nu estros ma estros a  forma rse y 
ob teniendo va lora ciones de cu a rto nivel necesa ria s pa ra  el a va nce y perfecciona miento de la s 
investig a ciones qu e se están rea liza ndo.  

Un plu s rea lmente tra scendenta l en nu estro modelo lo desa rrolla n los estu dia ntes, a l mismo lo 
lla ma mos Gestió n Produ ctiva  , qu e forma  pa rte del proceso de forma ció n de los fu tu ros 
profesiona les dentro del prog ra ma  forma tivo, siendo estos qu ienes a  más de a prender de la  
práctica  de nu estros docentes investig a dores son el pu nta l de ju ventu d qu e la  nu eva  socieda d del 
conocimiento necesita . !

2 . Modelo Académico de la UTPL 
2 .1  Centros  de Trans ferencia de Tecnología Extens ión y Servicios  como aporte a la 

formación docente y es tudiantil. 
Pa ra  referirnos cla ra mente a l desa rrollo de la  ciencia  deb emos considera r ca da  u na  de la s 
oportu nida des y deb ilida des qu e nu estra s rea lida des poseen con la  fina lida d de constru ir 
elementos a decu a dos toma ndo en cu enta  la   necesida d de cierta s condiciones cu ltu ra les, 
econó mica s y política s a demás de u n compromiso institu ciona l [6 ]   y de ma nera  releva nte tener 
u n perfil de conocimiento b ásico pa ra  inicia r este proceso de reforma  estru ctu ra l.  

Frente a  este escena rio nu estros pa íses qu e a u n están releg a dos a  u na  du ra  rea lida d   a demás de 
u n a b a ndono a l conocimiento científico evolu ciona do ca da  ves más en el a leja miento de la s a u la s 
u niversita ria s con g enera ciones pa sa da s corroída s y sin u na  verda dera  visió n de a prendiza je, 
resu lta  va liso emprender y entender nu estro  modelo qu e cree en la s g enera ciones nu eva s con 
verda dero compromiso y u n g ra n perfil a ca démico.  

No es su ficiente pensa r en h a cer ciencia  en lu g a res en los qu e nu nca  se lo h a  rea liza do es por 
esto qu e nos h emos propu esto conseg u irlo pero de ma nera  a decu a da  por medio de nu evos pero 
verda deros Centros de Investig a ció n crea ndo la s condiciones a decu a da s pa ra  su  consecu ció n 
siempre en b ú squ eda  de la  verda d.  

El inicio de este proyecto a mb icioso no se enma rca  en u na  sola  decisió n de ca pa cida d insta la da  
g lob a l o como u n incremento tota l de la  a ctu a l situ a ció n u niversita ria , a sí, h emos pensa do evita r 
“el mito de la  perfecta  ra ciona lida d”,  u sa ndo u no a  u no los pequ eñ os proyectos piloto siempre 
enca mina dos h a cia  la  visió n qu e como UTPL tenemos,  siempre creyendo en qu e ca da  a porte 
a u nqu e por  pequ eñ o qu e pa rezca   siempre será u na  nu eva  propu esta  de b eneficio a ca démico e 
investig a tivo. La  estra teg ia  a decu a da  qu e se está u sa ndo son los proyectos piloto su cesivos qu e 
poco a  poco va ya n constru yendo u na  só lida  edifica ció n qu e b u sca  u na  fu tu ra  va lida ció n. [7 ] 

Nu estro ca mb io  h a  sido dirig ido h a cia  u na  perma nente a verig u a ció n  de  la  verda dera  ciencia  
pero por medio de la  a cu mu la ció n de resu lta dos qu e va mos consig u iendo en el ca mino, 



desech a mos la  posib ilida d de pa rtir en ca da  u no de los proyectos nu eva mente de cero, siempre 
a rticu la mos nu estros procesos de ta l ma nera  qu e el Know How qu e va mos g a na ndo sea  el 
sig u iente pu nto de pa rtida  pa ra  la  a pertu ra  de nu estro nu evo ca mino.  

El diseñ o de nu estra s estru ctu ra s en los CITTES pa rten de la  idea  del entrela za do  entre ca da  u no 
de ellos y h a cia  la s escu ela s qu e representa n en nu estra  Universida d. Existen en dich a  
composició n  zona s lib res de a cció n y zona s dependientes  qu e definen u na  estru ctu ra  mu y b ien 
consolida da  qu e la  lla ma remos  “fertiliza ció n cru za da ” [8 ] siendo esta  u na  de la s idea s  de ma yor 
su stento de nu estro modelo a ca démico y qu e soporta  la  estru ctu ra  de nu estra  Universida d.  

La  cla ve del éxito   a  la  qu e nu estra  u niversida d h a  a posta do se concentra  en los Centros de 
Investig a ció n, Tra nsferencia  de Tecnolog ía , Extensió n y Servicios (CITTES) cu ya  fu nció n 
específica  es la  investig a ció n y extensió n o servicio a  la  comu nida d en la  qu e se su stenta  de 
ma nera  a b solu ta  u n diseñ o de profesor  a  tiempo completo como b a se só lida  del ma nejo de los 
mismos.  Estos ma estros diseñ a n su s proyectos en b a se a  la s línea s de investig a ció n qu e los 
CITTES presenta n vistos estos ú ltimos como Institu tos, Centros o Depa rta mentos en lo qu e se 
desempeñ a n. El a porte qu e estos b rinda n a l desa rrollo profesiona l es su ma mente va lioso a l 
contrib u ir en su  ca pa cita ció n a demás de cola b ora r con la  cátedra  a ca démica  en la  qu e se 
desempeñ a n siendo profesores a  tiempo compa rtido entre la s dos moda lida des de estu dio y de 
ser componentes a ctivos en la  investig a ció n a plica da  repa rtiendo su  tiempo en u na  rela ció n de 
dos tercios en investig a ció n y u n tercio en docencia .  

Es diverso  el esqu ema  de tra b a jo pero ú nico el fin del mismo, teniendo en nu estros docentes-
investig a dores u n equ ipo de tra b a jo constitu ido por su s pa res y a demás por los profesiona les en 
forma ció n qu e a ctiva mente pra ctica n y a porta n en lo CTT`s  como pa rte del método de 
a prendiza je qu e en nu estra  institu ció n esta mos proponiendo deb ido a  qu e pa sa mos de creer en el 
simple a prendiza je pa ra  a cceder  a l a prender a  a prender a  lo la rg o de la  vida , es por ello qu e el 
a cceso a b ierto y con va lora ció n a ca démica  de nu estros estu dia nte se rea liza  en los CITTES 
constitu yendo u na  h erra mienta  só lida  en nu estro modelo a ca démico. Sa b emos qu e en nu estra s 
Centros de Tra nsferencia  de Tecnolog ía  se b u sca  la  verda dera  ciencia  por medio de u n a su nto 
pa rticu la r qu e es el espíritu  socrático de nu estra  g ente, a demás del pensa miento de verda deros 
equ ipo en los cu a les se piensa  en qu e” todo equ ipo siempre es más qu e el mejor de ellos” [9 ].  

El a porte qu e el docente da  h a cia  la s línea s de investig a ció n qu e los CITTES poseen na ce a  más 
de cierta s considera ciones, del produ cto de su s estu dios de doctora do qu e se está rea liza ndo con 
a proxima da mente el 5 0 % de la  pa nta  docente de nu estra  institu ció n. Este es el motivo por el cu a l 
la  UTPL cree en la  rela ció n Norte-Su r, es decir, a prender de qu ienes están a  la  va ng u a rdia  pa ra  
lu eg o replica rlo a  este  conocimiento de ta l ma nera  qu e fina lmente se ob teng a n los nexos y se 
desa rrolle investig a ció n en conju nto con el nu evo g ru po de doctores qu e tendremos y el g ru po qu e 
existe en nu estra s u niversida des a mig a s. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Modelo Académico UTPL 

 



 

2 .2  Modelo Académico UTPL y s u incidencia en el nuevo perfil del docente univers itario. 
El nu evo sistema  a ca démico qu e posee la  Universida d Técnica  Pa rticu la r de Loja  implica  la  
forma ció n integ ra l de su s estu dia ntes,  lo qu e sig nifica  inicia r u n proceso de Forma ció n Ba sa da  en 
Competencia s  el mismo qu e está crea ndo u n rompimiento del pa ra dig ma  tra diciona l pa ra  
convertir a  los estu dia ntes en g enera dores de procesos propios y siempre con mira s a  su  
ca pa cita ció n  y a prendiza je.  

Todo este ca mb io qu e esta mos pla ntea ndo h a  sido considera do como u na  meta  a  conseg u ir y u n 
propó sito institu ciona l qu e h a  ca mb ia do en todos los personeros de la  institu ció n la  ma nera  de ver 
la  edu ca ció n y la  forma  de tra b a ja r en ella . Se h a  desa rrolla do como Universida d u n g ru po de 
competencia s g enérica s qu e los estu dia ntes de la  UTPL deb e conseg u ir previa mente a  su  sa lida  
de la  misma , a demás de tra b a ja r a rdu a mente en otro g ru po de competencia s qu e son 
pertenecientes a  ca da  u na  de la s escu ela s disting u iendo de ma nera  a b solu ta  u na  escu ela  de otra  
y u n nu evo profesiona l de otro pero siempre coloca ndo la  filosofía  institu ciona l en ca da  u na  y con 
el mismo nivel y a spectos de instru cció n.  

Pero el sig nifica do qu e a b a rca  u na  competencia  [1 0 ]. en nu estra  institu ció n posee u na  a cepcion 
completa  involu cra ndo a  diversos a ctores, pero definiéndose en el fu tu ro profesiona l con el sa b er 
ser, el sa b er h a cer y el sa b er esta r constitu yéndose como a ctitu des, conocimientos y h a b ilida des 
qu e nu estros profesiona les necesita n pa ra  con ello exig ir qu e nu estros docentes deb a n fa vorecer 
el  a diestra miento qu e siempre como Universida d esta mos necesita ndo siempre con el ob jeto de 
conseg u ir el continu o perfecciona miento.    

Este nu evo esqu ema  de edu ca ció n qu e esta mos despleg a ndo na ce a  pa rtir de la  principa l y 
fu nda menta l idea   de a da pta r ínteg ra mente nu estra  rea lida d a ctu a l  modifica ndo nu estra s ma lla s 
cu rricu la res pa ra  tra nsforma rla s b a jo u na  tendencia  qu e a b a rca  la s tres cu a rta s pa rtes del proceso 
forma tivo con contenido teó rico y u na  cu a rta  pa rte neta mente contenido práctico desempeñ a ndolo 
en nu estros CITTES. Además dentro del contenido teó rico la  pa rte más g ra nde es  el estu dio 
tronca l y g enérico pero se coloca  u n tinte de contenidos opta tivos lla ma dos de lib re config u ra ció n  
a  más de u na  va lida ció n de todo tipo de a ctivida d a ca démica s qu e la  lla ma remos 
complementa ria s y fina lmente existe u n porcenta je de estu dio qu e se lo desa rrolla  en tema s de 
forma ció n b ásica  donde se enseñ a  el a porte de la  filosofía  institu ciona l.  

El modelo docente qu e esta mos inicia ndo es a qu el qu e tra b a ja  con el a lu mno la  ob serva ció n, 
a cció n  e ima g ina ció n permitiéndole ser qu ien a b ra  su s sentidos h a cia  el ca mb io y no se rija  a  u na  
norma  ca du ca  y tra diciona l.       

La s dos ra ma s fu nda menta les de nu estro modelo la  constitu yen  la  docencia  y la  investig a ció n 
toma ndo en considera ció n el a porte externo; siendo la  cátedra  u niversita ria  u n su stento en los 
créditos UTPL-ECTS como ca u ce b ásico pa ra  u na  perfecta  pla nifica ció n de ca rácter semestra l 
qu e a dmite tener el escena rio cla ro frente a  posib les va ria ciones tempora les. Además todo 
proceso investig a tivo va  a compa ñ a do de la  extensió n u niversita ria  en pro de mejora s 
situ a ciona les.  

Además, la  tu toría  a ca démica  qu e se desempeñ a  en tiempos extra s a  la  cla se norma l sirve de 
a poyo  pa ra  elimina r todo tipo de inqu ietu des en los estu dia ntes.  Recordemos qu e el tiempo cla se 
de nu estros profesores son u n tercio del estu dio tota l de los profesiona les en forma ció n 
ob teniendo el resto de tra b a jo con u na  previa  pla nifica ció n pa ra  ser desa rrolla da , h a ciendo qu e el 
estu dia nte pu eda  g a na r la s competencia s a decu a da s en pro de su  b eneficio y el de nu estra  
institu ció n.  

Nu estros profesores  pa sa n de ser los ídolos de la  ciencia  a  los ob reros de la  misma , deja ndo en 
el centro del mó du lo sing u la r a l estu dia nte como fin del proceso forma tivo, porqu e la  edu ca ció n se 
enca mina  a l enseñ a r a   enseñ a r a  a prender a  lo la rg o de la  vida . Única mente el sistema  UTPL-
ECTS se constitu ye en u na  h erra mienta  pa ra  conseg u ir la s competencia s espera da s en los 
estu dia ntes, a sí,  se desea  qu e el estu dia nte sea  u n org a nismo a u todirig ido creciente qu e a ctú e y 
tra b a je b a jo la  tu tela  de su  docente, a demás el profesor se convierte en u n g u ía  y fa cilita dor de los 
conocimientos qu e no se miden por los a ñ os de perma nencia  en la  cátedra  sino por la s 
verda dera s a plica ciones rea les de su  intera cció n socia l y su  desempeñ o. 



La  motiva ció n responde siempre a  a su ntos de ca rácter interno deja ndo de la do los a spectos 
externos y ca stig os  continu os [1 1 ] , con respecto a l clima  de estu dio se deja  de la do el temor pa ra  
pa sa r a  la  cordia lida d y la  informa lida d b a sa da  en el respeto y la  considera ció n; la s meta s de 
a prendiza je deja n de esta r en ma nos neta mente del profesor pa ra  toma r u n proceso de 
neg ocia ció n como a rma  de a lca nce b ásico de resu lta dos .  

 

2 .3  Docente como Tutor en la Formación Práctica del Es tudiante  (Ges tión Productiva) 
El inicio de la  conforma ció n de los CITTES en la  UTPL fu e estru ctu ra do con equ ipos de jó venes 
soñ a dores qu e b u sca b a n a lca nza r g ra ndes meta s inspira dos por el estímu lo de ver cu mplidos su s 
su eñ os en el tra yecto de su  tra b a jo. Era n profesiona les nu evos con g a na s de tra b a ja r por la  
institu ció n se rela ciona n de ma nera  h orizonta l en ca da  u na  de la s área s en la s qu e les toca  
desempeñ a rse con a lto nivel de log ro, siempre esta b leciendo a  los CITTES como área s 
a ca démico-produ ctiva s con mira s h a cia  el perfecciona miento y a prendiza je.  

La  menta lida d pu esta  en el cu mplimiento de los ob jetivos pla ntea dos h a  sido consta ntemente el 
motor qu e impu lsa  este b a rco lla ma do Universida d con docente comprometidos con la  ca u sa  
tra ta ndo de sentir completa mente el concepto de empresa  como sig nifica do de emprendimiento 
h a cia  el ca mb io y estu dia ntes qu e se a poyen en estos docentes con la  fina lida d de a prender con 
la  práctica . 

Como h emos propu esto en nu estro modelo a ca démico dentro de nu estra s ma lla s cu rricu la res se  
tiene u n 2 5 % de contenido neta mente práctico a l cu a l denomina mos Gestió n Produ ctiva  siendo 
esta   como referencia  a  la s rea liza ciones concreta s, a  los h ech os, a  los log ros en todos los 
ca mpos de a ctivida d sin qu e necesa ria mente sig nifiqu e  sola mente el pu nto vista  econó mico sino 
u n a prendiza je mu y práctico.  

Ca da  u na  de nu estra s escu ela s poseen en la  a ctu a lida d en su s ma lla s a ca démica s el 
cu mplimiento de créditos prácticos en u n 2 5 % de la  forma ció n tota l su b dividida s en cu a tro niveles 
dependiendo de la s a ctivida des qu e se estén desempeñ a ndo en ca da  u no de los mismos, la  
intenció n es qu e el docente se convierta  en u n tu tor del mismo profesiona l en forma ció n con la  
fina lida d de a lca nza r la  forma ció n por competencia s qu e se requ iere definiendo conocimientos 
a ctitu des y h a b ilida des. El ma estro, lla ma do tu tor en este proceso, es el responsa b le de ser g u ía  y 
compa ñ ero de investig a ció n  del estu dia nte en cu a nto a  su  a prendiza je perma nente. A 
continu a ció n considera mos ca da  u no de los niveles y el tra b a jo qu e el docente como tu tor deb e 
desempeñ a r: 

- Nivel uno:  los estu dia ntes deb en  involu cra rse en procesos b ásicos qu e desa rrolla n los 
CITTES o dependencia s u niversita ria s en rela ció n a  ca da  u na  de la s competencia s qu e 
deb ería n desa rrolla r en este período de tiempo, ellos se dedica rán a  rea liza r todo tipo de 
a ctivida d inicia l rela ciona da s con el ámb ito la b ora l en g enera l qu e su  ca rrera  exig e,  
como conocer la  org a niza ció n, la  estru ctu ra  a dministra tiva , los servicios, u so de 
h erra mienta s tecnoló g ica s y ma nejo de rela ciones interpersona les a decu a do; siempre 
toma ndo en cu enta  la s sig u ientes competencia s a  desa rrolla r.  

- Nivel dos : Los profesiona les en forma ció n deb erán inserta rse en proyectos de su  ca rrera  
como soporte de investig a ció n de los estu dia ntes de ciclo su perior y de su s docentes 
investig a dores en rela ció n a  tema s g enera les de su  profesió n: Se deb en inserta r 
procesos prácticos de a prendiza je elementa les a corde a  la s competencia s requ erida s.  

- Nivel tres : Los a lu mnos ya  se involu cra n en proyectos de investig a ció n rea les de los 
CITTES y tra b a ja n como a yu da ntes de investig a ció n de su s su periores o de los docentes 
inmersos en los doctora dos.  El desempeñ o de la s práctica s se pu eden rea liza r en la  
misma  Universida d con mira s a l desa rrollo de su  Tra b a jo de Fin de Ca rrera  o ta mb ién se 
lo pu ede h a cer en empresa s de la  loca lida d por medio de pa sa ntía s práctica s pa ra  
desa rrolla r la s competencia s profesiona les.  

- Nivel cuatro: Los estu dia ntes desempeñ a n su  Tra b a jo de Fin de Ca rrera  (tesis) por medio 
de estu dios qu e la s línea s de investig a ció n de los CITTES requ ieren o son impu lsa da s 
por estos a provech a ndo su  experiencia  du ra nte los tres niveles a nteriores de práctica s 
en g estió n produ ctiva . 

Además el docente está en la  ob lig a ció n de ela b ora r el Pla n docente, el cu a l deb e esta r centra do 



en el cronog ra ma  de tra b a jo y en los ob jetivos de este nivel. Deb e da r seg u imiento a l tra b a jo 
rea liza do por estu dia ntes y  Directores de los tra b a jos a sig na dos por la  escu ela , consta ntemente 
h y qu e resolver cu a lqu ier inconveniente presenta do du ra nte el tra nscu rso del nivel y fina lmente 
reg istra r la s ca lifica ciones de los estu dia ntes ma tricu la dos en el nivel 

Este proceso inicia  con la  distrib u ció n de los estu dia ntes en la s diferentes pla za s pa ra  la  
rea liza ció n de práctica s. Los docentes rea liza n este proceso a corde a  la s condiciones y 
necesida des a demás ellos son los tu tores principa les por niveles; ta mb ién  se a sig na n docentes 
responsa b les lla ma dos tu tores a u xilia res a  ca da  u no de los profesiona les en forma ció n qu ienes 
tra b a ja n de a cu erdo a  la  distrib u ció n h ora ria  previa mente esta b lecida  qu e va ría  de u n tercio a  los 
dos tercios de la  ca ntida d h ora ria  del crédito UTPL-ECTS,  dependiendo de  la  ca rrera  y el tiempo 
necesa rio de tra b a jo presencia l, el resto de tiempo deb e pla nea rse pa ra  a ctivida d extra cla se como 
lo indica  la  pa rte teó rica . 

El tra b a jo práctico tu tela do será org a niza do por medio de u n pla n docente de Gestió n Produ ctiva , 
el mismo qu e está compu esto por u na  pa rte g enérica  en rela ció n a  la  informa ció n b ásica  del tu tor,  
a demás de los da tos más importa ntes de su  rela ció n con el nivel de g estió n.  

Es ma s, en este pla n, se da n a  conocer toda s y ca da  u na  de la s competencia s qu e el estu dia nte 
va  a  g a na r en el tra b a jo qu e va  a  desa rrolla r, por esto ta mb ién se presenta  u na  a sig na ció n 
deta lla da  de la s fu nciones a  cu mplir pa ra  qu e el profesiona l en forma ció n conozca  el tra b a jo 
práctico y el tiempo en el qu e se está involu cra ndo en los CITTES o la  empresa  en la  qu e va  a  
cu mplir su  Gestió n Produ ctiva .  

Fina lmente se coloca n la s competencia s a  eva lu a r considera ndo los conocimientos, a ctitu des y  
h a b ilida des necesa ria s, a demás de ello se deb en deja r en cla ro por pa rte del ma estro tu tor la s 
a ctivida des a  desa rrolla r, los instru mentos de eva lu a ció n y los indica dores con su  peso respectivo 
de ta l ma nera  qu e la s competencia s pu eden ser eva lu a da s de mejor ma nera  en b ú squ eda  
perma nente de la  excelencia  profesiona l.   

Pa ra   poder rea liza r u n seg u imiento deta lla do  se h a n crea do estra teg ia s enca mina da s a  esta  
eva lu a ció n dentro de la s qu e tenemos en primer lu g a r el ma nejo de los tu tores principa les por 
nivel de g estió n produ ctiva  y por escu ela , es decir, u n tota l de cu a tro por ca rrera , los mismos qu e 
poseen la  fu nció n de pla nifica r, org a niza r, y rea liza r u n seg u imiento  de ca da  u no de su s 
estu dia ntes qu e están a  su  ca rg o y  lu eg o recib ir u na  eva lu a ció n. Ta mb ién son los enca rg a dos de 
a senta r la s ca lifica ciones sob re cu a renta  pu ntos de a cu erdo a l desempeñ o de los estu dia ntes 
previa mente recib ida  del tu tor a u xilia r con el a va l de u n docu mento escrito, deb ido a  qu e este 
ú ltimo es el responsa b le directo del profesiona l en forma ció n.  

 

2 .4  Profes or Facilitador del Aprendizaje en el profes ional en formación.  
Ba jo el diseñ o de nu estro modelo a ca démico es u na  pa rte mu y importa nte dentro de su  
fu nciona miento qu e el docente deb a  presenta rse en su s a sig na tu ra s como u n consta nte fa cilita dor 
en el período de desa rrollo de la  misma , lo qu e sig nifica , deja r de la do el tra diciona l desempeñ o 
de fu ente monopó lica  de informa ció n a  más de ú nico pa rticipa nte de la s idea s estru ctu ra da s pa ra  
a scender a  u n informa nte más del tema  a  a na liza r a b a ndona ndo el ser u n perma nente a prendiz 
del desa rrollo edu ca tivo propu esto. 

Se permite diferencia r en nu estro modelo de estu dio u n tra b a jo de indeleb le prepa ra ció n del 
profesor qu e desa rrolla  la  cátedra  de ta l forma  qu e sea  u n cola b ora dor en la  misma , esto incide en 
nu estro profesiona l en forma ció n definiendo su  cla ra  determina ció n h a cia  la  b ú squ eda  de la  
verda d y toma  de decisiones media nte u n a poyo inqu eb ra nta b le . 

Cu a ndo el a prendiza je es visto como u n fin a u n ma ntenemos la  definició n de la  edu ca ció n 
tra diciona l de h a ce mu ch o tiempo, indiscu tib lemente constitu ye el retra so consta nte en nu estro  
desempeñ o forma tivo; ma s si lo deja mos de la do podremos encontra r el rea l tra b a jo qu e la  
edu ca ció n u niversita ria  b u sca  con su s ma estros siendo priorita rio  el a prendiza je perecedero de 
los mismos a demás de su  consta nte predisposició n. 

Cu a ndo ca mb ia mos el término de ca tedrático por el de fa cilita dor esto implica  u n ca mb io 
fu nda menta lmente ló g ico frente a  la  nu eva  socieda d del conocimiento y su s exig encia s 
enma rca da s en todo ca mb io de pa ra dig ma s, siendo a sí, nu estro ma estro enseñ a  con u n soporte 



previsto por su  estu dia nte qu e  previa mente h a  pla nifica do,  desa rrolla ndo  en él u n estímu lo 
permitiendo a va nza r de mejor ma nera . 

El profesor desa rrolla  su  cla se de forma  pa rticipa tiva  y directa  en b u sca  de la  a tenció n y b eneficio 
a ca démico de su s a lu mnos b rinda ndo toda s la s h erra mienta s necesa ria s y el conocimiento 
su ficiente encu a dra do en la  solu ció n de interrog a ntes prevista s por el precedente estru ctu ra do, a  
más de proponer u n a nálisis exh a u stivo de lo visto con la  fina lida d de profu ndiza r e investig a r con 
mira s h a cia  u na  forma ció n integ ra l. 

 

2 .5  Planificación como s oporte del des arrollo de la clas e.  
Los resu lta dos exitosos  se los a lca nza n  siempre con conocimiento, a ctitu d a  más de h a b ilida des 
y destreza s definida s y toma ndo en cu enta  el componente ético en todo a specto. Nu estra  
institu ció n h a  qu erido preveer u na  pla nifica ció n de ca da  u na  de la s a sig na tu ra s qu e el profesor 
titu la r posee de ma nera  qu e ta nto él como su s a lu mnos conozca n a  plenitu d todo el a va nce de lo 
estu dia do y por estu dia r, señ a la ndo cla ra mente toda s la s fech a s qu e se deb en conocer y toda s la s 
a ctivida des qu e están definida s en el componente de verifica ció n.  

Pa ra  qu e dich a  pla nifica ció n sea  la  más a certa da  posib le se h a  crea do u n  instru mento de 
verifica ció n denomina do Pla n Docente de ma teria  [1 2 ] a ju sta do a  la  rea lida d de h ora s presencia  y 
extra cla se determina do por el Modelo de créditos ECTS qu e nosotros proponemos.Este 
instru mento de pla nifica ció n es u n medio qu e u sa mos con la  fina lida d de deta lla r toda s la s  
a ctivida des a   tra b a ja r, a demás qu e mu estra  el pla n de contenidos  a  cu rsa r.   

El Pla n está compu esto por u na  pa rte introdu ctoria  qu e se mu estra  en cu a nto a  da tos g enera les 
del profesor en todo orden, a demás de este a specto se esta b lecen los más releva ntes da tos de la  
a sig na tu ra  de ta l ma nera  qu e se cla rifiqu en ca da  u no de los tema s qu e  constitu yen  u na  
necesida d pa ra  el fu tu ro profesiona l. Sa b emos qu e nu estro modelo a ca démico g ira  a lrededor de la  
forma ció n b a sa da  en competencia s siendo esta s la s qu e en el mismo docu mento se deta lla n de 
a cu erdo a  la  a sig na tu ra  a  estu dia r b u sca ndo qu e nu estro a lu mno conozca  qu e es lo qu e va  a  
desa rrolla r con este a prendiza je y como va  a  esta r prepa ra do pa ra  su  vida  fu tu ra . 

La  definició n de competencia s expu esta s a nteriormente se deb e a plica r en el proceso de 
enseñ a nza   a  más de ser coloca da  en nu estro docu mento pa ra  se contra sta da  con la  situ a ció n 
rea l,  involu cra ndo de ma nera  g enera l a  la s de ca rácter g enérico, a  más de orienta r cu áles son la  
qu e  lo diferencia n de otros profesiona les denomina da s espeífica s. Ig u a lmente  considera mos el 
pla n de contenidos expu esto a l pormenor determina ndo ca da  u no de los tema s a  tra b a ja r, a  más 
de los contenidos y a ctivida des qu e desa rrolla remos en el ciclo a ca démico qu e permitirán conocer 
los criterios y ta rea s qu e rea liza rán los a lu mnos de ta l forma  qu e se pu eda  eva lu a r los resu lta dos 
qu e se b u sca n ob tener, esta b leciendo a l conocimiento tota l como pa rte del ob jeto de esfu erzo y 
rela ciona ndo a l mismo con el crácter interpersona l y sistémico de la  forma ció n b a sa da  en 
competencia s.  

En esta  pla nifica ció n se coloca rán todo tipo de tra b a jo y cla ra mente la s h ora s qu e se necesita n en 
tiempo presencia l y cu a nto es el tiempo qu e el estu dia nte deb e dedica r extra cla se considera ndo la  
dificu lta d en la  ma teria .  Fina lmente en nu estro docu mento de verifica ció n tenemos la  eva lu a ció n 
la  misma  qu e deb erá ser en b a se a  la s competencia s a  desa rrolla r considera ndo la s a ctivida des e 
instru mentos por medio de indica dores lo qu e h a rá conseg u ir u na  ca lifica ció n cu a ntita tivo en pro 
de promover a l estu dia nte.  Va le a cla ra r qu e ta nto la  b ib liog ra fía  y recu rsos a  u tiliza r se nomb ra n 
en este instru mento b u sca ndo el empodera miento de los tu tela dos en la  cla se a  seg u ir.  

 

2 .6  Metodología de es tudio UTPL-ECTS 
El docente investig a dor de la  UTPL tiene como fu nda mento de desempeñ o u n  tercio de su  tiempo 
tota l en la  Universida d en el tra b a jo en docencia , qu e está dividido entre la s dos moda lida des qu e 
posee la  institu ció n, es a sí qu e de a cu erdo a  la s línea s de investig a ció n del respectivo CITTES y 
a corde a l prog ra ma  de doctora do qu e está cu rsa ndo recib irá el tipo de a sig na tu ra s qu e de mejor 
ma nera  se a ju sten a  su  condició n y prepa ra ció n con mira s a  su  perfecciona miento profesiona l, y a l 
a porte a  su  estu dio pa ra  con ello a  su  CITTES correspondiente. 



Por estos motivos cru cia les se h a  diseñ a do en la  UTPL u n a ju ste  pa ra lelo a l nu evo sistema  de 
créditos qu e se está desa rrolla ndo en el tra b a jo profesor-estu dia nte el mismo qu e consta  de tres 
eta pa s b ien definida  qu e considera mos a  continu a ció n: 

- La  primera  qu e se esta b lece previa mente a l inicio de la  a sig na tu ra , pero qu e está 
mu y b ien pla nifica da  en el Pla n Docente respectivo deta lla ndo la s a ctivida des a  
cu mplir y ta rea s a  desa rrolla r sob retodo en la  g esta ció n  de la s cla ses. Cla ra mente 
u n a porte sig nifica tivo constitu ye la  entreg a  del ma teria l b ib liog ráfico [1 3 ] a l a lu mno 
en b ú squ eda  de su  a prendiza je propio de ta l ma nera  qu e los conocimientos ya  
sea n previa mente revisa dos b u sca ndo sob retodo en el docente el a diestra miento y 
la  perfecció n. Nu estro profesiona l en esta  primera  eta pa  rea liza  u na  lectu ra  
comprensiva  de los tema s necesa rios pa ra  el pró ximo período de responsa b ilida d 
en su  a sig na tu ra .   

- La  seg u nda  pa rte de nu estro proceso de enseñ a nza  es determina do en g ra n pa rte 
por la  fu nciona lida d del docente- investig a dor toma ndo en cu enta  su  prepa ra ció n y 
su  previa  pla nifica ció n a  esta  a sig na tu ra . La  cla se es fa cilita da  por nu estro ma estro, 
sin emb a rg o, la  considera mos como dinámica  y pa rticipa tiva  a demás de crítica  y 
a tra ctiva  con a lto nivel de conocimientos deb ido a l previo a nálisis ya  estru ctu ra do 
por el a lu mno con la  a yu da  de su  pla nifica ció n. Aqu í el docente  desa rrolla  la  cla se 
a  diferentes esca la s dependiendo del ritmo, pero siempre la  tendencia  es a   la  
ob tenció n ca da  ves más de u n nivel eleva do, a demás de qu e recib irá preg u nta s 
mu ch o más su stenta da s a  la s qu e él deb erá responder con respu esta s crea tiva s e 
innova dora s. Su  a cciona r dentro deel a u la  de cla ses irá de la  ma no con la  
forma ció n qu e él ya  h a  recib ido o está recib iendo como Doctor o doctora ndo en 
otra s u niversida des a demás a compa ñ a rá determina da mente a  su s investig a ciones 
la s misma s qu e deb erán ser compa rtida s con su s a lu mnos y con su s compa ñ eros.  

- El tercer nivel de responsa b ilida d  a ca démico es el tra b a jo extra  cla se, qu e en 
mu ch os de los ca sos con el modelo a nterior se volvió  monó tono y sin importa ncia ; 
a qu í nu estra  institu ció n tra b a ja   con el forta lecimiento de lo a na liza do en la s dos 
eta pa s a nteriores sob retodo u niéndose a l componente teó rico estru ctu ra do en el 
sistema  de créditos UTPL-ECTS en cu a nto a l tra b a jo del estu dia nte.  De ig u a l 
ma nera  dich a  a plica ció n  se la  lleva  a  ca b o con la  tu tela  del ma estro responsa b le, 
consta ta ndo el mismo esqu ema  a nterior con la  virtu  de poser la  pla nifica ció n del 
Pla n Docente y la s a ctivida des en él expu esta s, mira ndo qu e el tra b a jo en este  
nivel deb e enfoca rse a l mejora miento  de los conceptos ya  a prendidos e inicia r u n 
proceso investig a tivo con mira s h a cia  la  reflexió n, a nálisis y síntesis como 
h erra mienta s de la  forma ció n integ ra l.Este tercer esca ló n se ve determina do por  u n 
soporte esencia l qu e son la s tu toría s por pa rte de los profesores, la s misma s qu e 
poseen u n h ora rio extra  cla se y permiten a l estu dia nte a cla ra r de ma nera  más 
directa  tema s no comprendidos o a h onda r mu ch o más en los tó picos de  interés. 
Con ello se tra ta  de esta b lecer en la  rela ció n docente-estu dia nte u n a propia miento 
de su  desempeñ o y la  a tra cció n h a cia  el estu dio ca da  vez ma yor deb ido a  la  
exig encia  qu e el modelo posee y su s diferentes oportu nida des de a peo qu e este  
presenta .  

 
2 .7  Proces o  de Evaluación 
Deb emos a cepta r qu e u no de los g ra ndes retos en la  forma ció n b a sa da  en competencia s qu e 
promu lg a mos es a corda r el mejor método de eva lu a ció n de desempeñ o. 

Empecemos a cepta ndo qu e esta  es u na  rea lida d mu y difícil de discernir, a sí h emos esta b lecido 
qu e el su stento de nu estro proceso se resu me en la  eva lu a ció n continu a  por competencia s 
exa mina ndo siempre la  integ ra lida d de nu estro estu dia nte; esta  se lleva  a  ca b o de diferentes 
ma nera s siempre siendo priorida d o pu nto de inflexió n la  diferencia  qu e existe entre la s diversa s 
área s, ca rrera s y a sig na tu ra s.  

Como h emos menciona do la  pa rte tra scendenta l de nu estro modelo ra dica  en la  Gestió n 
Produ ctiva   como  componente práctico qu e requ iere nu estro pla n de forma ció n, es a sí, qu e 
h emos complementa do la  forma ció n teó rica  por medio de la s práctica s de nu estros estu dia ntes.  



Se h a  considera do este tema  como pa rte de nu estro esqu ema  g lob a l a ctu a ndo de ma nera s 
diferentes en ca da  ca so. 

El ma estro tiene la  potesta d de definir su s pondera ciones y a sí los pesos qu e él considere 
necesa rio pa ra  la  eva lu a ció n considera ndo: la  competencia , la  a ctivida d, el criterio, instru mento 
[1 4 ]  y fina lmente el indica dor qu e conseg u irá va lora r cu a ntita tiva mente el a cciona r del profesiona l 
en forma ció n  de ma nera  efectiva . Esta  eva lu a ció n se rea liza  cla se a  cla se en ca da  u na  de los 
a spectos qu e desde el principio se está considera ndo, como son los conocimientos, la s 
h a b ilida des y la s a ctitu des. 

En cu a nto a  los conocimientos sa b emos qu e los mejores instru mentos pu eden ser la s pru eb a s 
escrita s, ora les , tra b a jos, ta rea s entre otros qu e se medirán por indica dores y a sí serán 
eva lu a dos. Sin emb a rg o la s a ctitu des y h a b ilida des en u na  a sig na tu ra  se verán en su s rela ciones 
y motiva ciones pero con difícil medició n a  lo cu a l nu estro modelo fu nda menta  su  verifica ció n en la  
práctica  de la  Gestió n Produ ctiva  qu e es donde se su stenta  este desequ ilib rio y se cimienta .  

Ca da  a sig na tu ra  es tra ta da  de ma nera  independiente pero a  la  ves entrela za da  con el resto 
teniendo siempre como fin su   correla ció n, por estos motivos el profesor es a u tó nomo en cu a lqu ier 
decisió n teniendo como reg la  g enera l la  constru cció n de u n sistema  de eva lu a ció n completo qu e 
esta b lezca  éxito por medio de a plica ció n. Con esta  estru ctu ra  se espera   ob tener u n a lu mno qu e 
tra b a je perió dica mente en b ú squ eda  de cu mplir con la s meta s qu e la  ma teria  y por ende la  fu tu ra  
profesió n lo exig en  siendo pa rtícipe consta nte en el proceso, a ctor nota b le y sob retodo se sienta  
forma do de ma nera  completa  pa ra  qu e pu eda  a lca nza r la s meta s y los idea les propu estos en u na  
determina da  línea  de a cció n.  

 

 2 .8  Inves tigador Permanente 
Si relexiona mos ob serva mos qu e ca si el tota l de nu estros profesores son a  tiempo completo por lo 
qu e podemos a plica r en ellos la s condiciones necesa ria s pa ra  qu e su  tiempo se compa rta  entre la  
docencia  y la  investig a ció n. Por este motivo los dos tercios del tiempo menciona dos se los dedica  
completa mente a  la  investig a ció n en u no de los 2 2  CITTES como pu nto de desempeñ o y toma ndo 
ca da  u na  de estos como soporte  h a cia  la  ob tenció n de informa ció n fidedig na .  

El proceso de investig a ció n pa rte como consecu encia  de su  forma ció n en prog ra ma s de doctora do 
toma ndo en cu enta  la s línea s de investig a ció n qu e se h a n propu esto con a nteriorida d, a demás  de 
la  propu esta s qu e se tienen de la  loca lida d y a  nivel na ciona l dependiendo de la s necesida des de 
los a g entes econó micos involu cra dos.  

El perfil del investig a dor u niversita rio na ce por la  necesida d de inda g a r h a cia  nu evos sa b eres 
a demás del práctica mente nu lo a va nce qu e poseemos en pa íses como el nu estro en vía s de 
desa rrollo qu e si no es por la s Universida des estos qu eda ría n esta nca dos  y en el leta rg o como 
h a sta  a h ora  h a  su cedido.  Mostra r la  ca pa cida d de nu estros profesores es conceb ir u na  visió n 
b ien estru ctu ra da  con u na  determina ció n de a lca nza r los ob jetivos qu e nos h emos propu esto 
como institu ció n de edu ca ció n su perior.  

Uno de los pu nta les  en este a cciona r constitu yen la s rela ciones interna ciona les qu e se posee con 
va ria s u niversida des a  nivel mu ndia l de América , Eu ropa , y África  de la s qu e la  UTPL a provech a  
su s virtu des y a prende pa ra  a plica rla s a  nu estra  propia  rea lida d da ndo siempre ese plu s qu e 
necesa ria mente deb emos proponer.   

No es su ficiente con h a cer conocimiento y crea r desa rrollo a demás de a qu ello deb ería mos 
considera r la  necesida d de h a cer extensió n u niversita ria  a poya ndo a  los sectores más vu lnera b les 
por medio de mejora s de a cu erdo a  la s nu eva s condiciones qu e como investig a dores proponemos 
a  la  socieda d.  

La  forta leza  a u n reina nte en el docente-investig a dor es su  ju ventu d, la  estra teg ia  qu e la  UTPL h a  
crea do es  h a cer va ler a  la  g ente joven y qu e ella  crea  en sí mismo de ta l forma  con ca pa cita ció n 
perma nente ob tendremos u n fu tu ro promisorio y exitoso pa ra  la  loca lida d y con ello pa ra  él pa ís 
qu e nos a cog e.  

 



Lu eg o de menciona r los pu ntos más cla ves de nu estro ca mb io de modelo de forma ció n docente 
podría mos pensa r en u na  b ú squ eda  de la  u nó n u niversita ria  con mira s a  la  interg ra ció n qu e 
esperemos nos a coja  lo a ntes posib le  el ALCUE. 

Conclu yendo este tra b a jo podemos decir:  

• La  ló g ica  verda dera  de nu estra  rea lida d es a lca nza r el espa cio Comú n de Ecu a ció n 
Su perior ALCUE América  La tina , el Ca rib e y la  Unió n Eu ropea .  

• El Sistema  de créditos UTPL-ECTS h a  cola b ora do ra dica lmente en el a va nce de la       
  institu ció n. 

• El Modelo docente h a  definido como el centro del mismo, a l profesiona l en 
forma ció n y su  a prendiza je. 

• Todos los docentes h a n tenido qu e a da pta rse a  esta  nu eva  rea lida d toma ndo 
siempre como esta nda rte la  nu eva  socieda d del conocimiento. 

• Los ca mb ios estru ctu ra dos siempre fu eron resu lta do de a nálisis entre expertos, 
considera ndo entonces su  a plica ció n ob jetiva . 

• El Modelo a ca démico permite la  flexib ilida d en tiempos de docencia  e investig a ció n. 

• La  rea lida d del docente de la  UTPL es compa rtir tiempos entre su s a ctivida des 
siempre enca dena da s de a cu erdo a  su  línea  de investig a ció n ta nto la  docencia  
como su s estu dios su periores. 

. La  incidencia  de los CITTES en la s fu nciones docentes son mu y releva ntes en la  
UTPL. 

. No existe escu ela  qu e no se enca dene con u n CITTES ni estu dia nte qu e no rea lice 
su s práctica s a ca démica s en la  misma  institu ció n. 

. La  forma ció n en prog ra ma s de doctora do qu e lleva n u n a lto nú mero de docentes 
permiten decifra r la s mejores línea s de investig a ció n en los CITTES y con ello 
mejora r nota b lemente el proceso de enseñ a nza . 

. Los créditos a ca démicos UTPL-ECTS h a n sido el inicio de la  reestru ctu ra ció n 
u niversita ria  con mira s a  la  conforma ció n del ALCUE.  

. La  Forma ció n Ba sa da  en Competencia s qu e la  UTPL ma ntiene h a  sido la  
propu lsora  de la  ru ptu ra  de los pa ra dig ma s ca du cos qu e a u n se ma ntenía n en la  
u niversida d.   

. El verda dero motor de este ca mb io va  de la  ma no con nu estra  visió n intitu ciona l del 
“Hu ma nismo Cristia no”  qu e a plica do a  nu estra  vida  u niversita ria  se tra du ce en el 
compromiso coleg ia do de tra b a jo en equ ipo.  
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