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PROLOGO 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) a nivel mundial se dirigen hacia un nuevo 

entorno organizativo, académico, económico y social, basado en la modernización de los 

modelos de planificación estratégica orientado a la calidad, excelencia académica y 

pertinencia, apoyado en una nueva organización político-administrativa y en la 

transformación tecnológica.  

Este nuevo enfoque, posee su eje central en la innovación de una entidad educativa basada 

en la mejora de sus procesos internos, en aplicar estrategias, que le permitan el desarrollo 

de su actividad a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios de su entorno. 

Hacerlo bien desde la primera vez, resulta una máxima extendida del control de la 

Calidad. Por lo tanto, que primero pudiera resultar que concebir la excelencia, la calidad, 

las buenas prácticas y el intercambio con la sociedad desde el propio diseño de la 

planificación curricular de los estudiantes y, posteriormente, lograr su articulación con 

los procesos de planificación estratégico y mejora continua a los que obligatoriamente 

estarán vinculada las universidades. 

El conocimiento constituye hoy en día uno, sino el principal, activo con que cuentan las 

organizaciones empresariales y de servicio contemporáneas en un entorno que cada vez 

se hace más competitivo, a la vez de competido en pos del éxito.  

Las empresas dedicadas a la producción y distribución del conocimiento son las que han 

ocupado el centro de la economía, en los últimos 40 años: software, microelectrónica, 

computación, telecomunicaciones, industria farmacéutica, biotecnología, entre otras. Por 

lo tanto, el entorno cambia de manera vertiginosa y los currículos tienen que responder a 

ese desafío del cambio, y al desarrollo que provoca la tecnología. 

Daylin Medina Nogueira, define a la Gestión del Conocimiento como: el proceso que 

promueve la generación, colaboración y utilización del conocimiento para el aprendizaje 

incluido el organizacional y la innovación, que genera nuevo valor y eleva el nivel de 

competitividad para alcanzar los objetivos organizacionales con eficiencia y eficacia. 

Como resultado de la gestión de los activos intangibles en función de las personas, los 

procesos (adquirir, organizar, divulgar, usar, medir) y la tecnología. 



El análisis de esta definición impone reflexiones y, a la vez, le da relevancia al diseño 

curricular, ¿Cómo generar conocimientos de una manera más eficiente y con una mayor 

eficacia? Recordemos que la eficiencia está relacionada a la productividad de los recursos 

empleados y la eficacia al cumplimiento de los objetivos, estos cada vez más cambiantes, 

innovadores, condicionados por la tecnología y en obligatorio contacto con la realidad 

exterior a la universidad. Así, cada palabra de esta definición pudiera crear principios o 

pautas en un diseño curricular ¿Cómo adquirir, organizar, divulgar, usar y medir el 

conocimiento? ¿Cómo incorporar los avances de la tecnología a nuestras asignaturas? Sin 

dudas, la era del conocimiento ha impuesto muchos retos, pero entre los más exigentes se 

encuentra la de crear diseños curriculares eficientes y capaces de responder a las 

exigencias de la actualidad. 

La obra que se presenta se encuentra estructurada en cuatro capítulos dedicados por su 

orden a: la Educación Superior en el Ecuador, la calidad en la Educación Superior; 

consideraciones para la implementación de diseños y rediseños curriculares y, por último, 

un caso de estudio con aplicación en la Universidad Técnica de Babahoyo. Esta obra, en 

su esencia posee su centro la investigación realizada por la Dra. C. Tanya del Rosio 

Sánchez Salazar y defendida con éxito en opción por su título de doctorado en la 

prestigiosa Multiversidad Mundo Real Edgar Morin en México. 

El capítulo I realiza un amplio recorrido por la historia de la Educación Superior en el 

Ecuador, pero coloca su centro en el vínculo que establecen las normativas que rige el 

Reglamento de Régimen Académico y la organización del conocimiento y los 

aprendizajes, la estructura curricular y las modalidades de aprendizaje o estudio de las 

carreras y programas que se impartan. Se resalta y se coloca como precepto de la obra 

que los enfoques o modelos deben estar sustentados en una teoría educativa, desarrollada 

por cada una de las IES que defina las referencias pedagógicas y epistemológicas de las 

carreras y programas que se impartan. 

El capítulo II parte del estudio del concepto de calidad por medio de definiciones 

plasmadas por gurú de esta ciencia. Posteriormente, se logra un acercamiento a este 

concepto para las particularidades de la Educación Superior y se llega a proponer un 

modelo o esquema que representa el concepto de calidad para la Educación Superior, a la 

vez que establece el cumplimiento de principios, necesarios a tener presente desde el 

diseño curricular como resultan: pertinencia, equidad, excelencia y la eficacia interna y 

externa.  



Espacio importante en este capítulo resulta el dedicado a la teoría del pensamiento 

complejo de Morín y su mirada a la forma de asumir el paradigma de la complejidad como 

una forma de pensar, en la que el mundo tiene necesariamente que incluir el concepto de 

sistema complejo adaptativo, hacer suyo la necesidad de un diálogo continuado entre las 

distintas formas de conocimiento y negar la existencia de formas de conocimientos más 

simples que otras. 

El capítulo III logra su máximo desarrollo con la propuesta del modelo del modelo 

conceptual sugerido para la realización de diseños y rediseños curriculares en el Ecuador.  

El modelo posee sus bases en el Reglamento del Régimen Académico y en la teoría del 

pensamiento complejo, en especial, en su tricología: orden – desorden – interacción. Los 

componentes que intervienen en su concepción, requieren como variables de entrada o 

sustentos teóricos: la existencia de prácticas profesionales, el desarrollo de actividades 

que permitan la vinculación con la sociedad, el desarrollo de fusiones de disciplinas, 

potenciamiento de la investigación por los estudiantes y profesores, considerar las 

premisas y exigencias de calidad reconocidas para las IES y una concepción basada en la 

interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y el pensamiento complejo.  

El modelo, integra y gestiona estos factores al considerar variables influyentes como 

resultan: ajustarse a las exigencias y propuestas de la guía metodológica creada para los 

rediseños, considerar los estudios de la demanda que permiten relacionar carreras con 

necesidades de los territorios y ser capaces de disminuir el efecto de debilidades como el 

desarrollo desigual de los IES, los claustros sin la preparación deseada y la falta de 

recursos en general. 

El capítulo IV y última muestra las aplicaciones en la Universidad Técnica de Babahoyo. 

Se logra el rediseño de veinte carreras en la UTB con resultados positivos en su 

implementación y caracterizados por proponer mallas curriculares transdisciplinarias, 

adaptables y flexibles que permitirá al estudiante ampliar sus conocimientos desde la 

complejidad de saberes como aporte a la ciencia, mediante la investigación y con ello 

alcanzar los aprendizajes. 

Se complementa la propuesta con el análisis de una encuesta aplicada a los rectores y 

vicerrectores de las IES en el Ecuador demuestran que no todas estuvieron preparadas 

para rediseñar las carreras. No obstante, consideraron el proceso positivo, beneficioso y la 

mayoría dispuesto a emprenderlo nuevamente. Por otra parte, se demuestra que los 

especialistas participantes en los rediseños consideraron que el nuevo orden logrado como 



consecuencia de las interacciones realizadas transitó por un proceso que resultó útil y 

factible; están satisfechos con los resultados obtenidos en los rediseños y se consideran 

que se contemplaron los principios de transdisciplinariedad, vínculo con la sociedad, 

sustentado en prácticas preprofesionales y la investigación, con la búsqueda de la 

excelencia, la equidad, pertinencia y eficiencia demostrado por pruebas estadísticas. 

En consecuencia, se puede concluir que la obra que se presenta realiza aportes a la ciencia 

del diseño curricular desde lo teórico, para las condiciones del Ecuador, a la vez que 

resulta una guía práctica para su aplicación y generalización. 

 

 

 

 

Dr. C. Marcos David Oviedo Rodríguez.  

Rector de la UTB  
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RESUMEN 

Entre los años 2015 al 2019, tuvo lugar un proceso de reformas al sistema de Educación 

Superior del Ecuador que implicó cambios y adaptaciones para las Instituciones de 

Educación Superior sustentado en grupo de leyes, normativas y reglamentos. En el 

centro de este marco legal se encuentra la Ley Orgánica de Educación Superior y el 

surgimiento o modificación de las funciones de instituciones relevantes del estado como 

resultan: Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Consejo de 

Acreditación de la Calidad de la Educación Superior y el Consejo de Educación 

Superior. 

Como consecuencia se crearon reglamentos para llevar a cabo los procesos de 

elaboración de rediseños y diseños de carreras y, surge la problemática de realizar este 

perfeccionamiento en las diversas instituciones del país. La Universidad Técnica de 

Babahoyo, no resulta ajena a esta exigencia y se convierte en el objeto de aplicación 

práctica de esta investigación. 

La investigación posee un enfoque mixto y es del tipo aplicada, transversal y según sus 

fuentes emplea la documental, de campo y experimental, a través de la aplicación de 

instrumentos para la recolección de datos estadísticos y sobre las experiencias de 

actores en los procesos de rediseño y diseño de carreras. Emplea métodos teóricos 

como: el análisis – síntesis, la inducción – deducción en el estudio del marco teórico 

referencial y del marco legal existente; el enfoque en sistema, al proponer soluciones 

integradas, en función de objetivos concretos de los programas rediseñados.  

De igual forma, se aplicaron otros métodos empíricos como resultan las encuestas, el 

índice de Iadov, el índice de Recomendación y la prueba de Spearman, con el apoyo 

del software SPSS. Como principales resultados: un análisis sobre las experiencias que 

tuvieron las universidades en el ámbito académico y administrativo, la propuesta del 

rediseño de carreras en la Universidad Técnica de Babahoyo, dos modelos conceptuales 

(logro de la calidad e implementación del rediseño de las carreras).  

Se demuestra que los especialistas participantes en los rediseños consideraron que el 

proceso resultó útil y factible (Iadov); satisfechos (IGS) y se determina que los 

rediseños realizados responden a principios de transdisciplinariedad, vínculo con la 

sociedad, sustentado en prácticas preprofesionales y la investigación, con la búsqueda 

de la excelencia, la equidad, pertinencia y eficiencia. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad experimenta cambios constantes y la ciencia, inmersa en ella, descubre la 

naturaleza de los fenómenos y a su vez, aporta al desarrollo. En este proceso ven implicados 

los sistemas educativos (Sánchez Asín et al., 2009) que han atravesado por transformaciones 

en consecuencia     del momento histórico vivido, pero siempre en búsqueda de respuestas a las 

exigencias de su tiempo (Bartolomé Pina & Grane i Oró, 2013).  

La actualidad, no resulta una excepción y la Educación Superior atraviesa por procesos que 

requieren de nuevos paradigmas, que, desde la investigación y la ciencia, puedan lograr 

mejorar el sistema y alcanzar la calidad educativa necesaria, a la vez que responder a las 

necesidades y evolución del mundo (Torío López, 2004). 

Los cambios ocurridos en las ciencias modernas, donde la física, las matemáticas, la biología 

y las neurociencias han contribuido al desarrollo de la sociedad, imponen un reto para la 

enseñanza, desde la complejidad de saberes, la transdisciplinariedad de los contenidos y el 

surgimiento de nuevas tecnologías a ellas asociadas (Romero, 2004). 

De igual manera, en el afán de que los procesos educativos marchen a la par de los avances y 

necesidades del mundo se hacen necesarios el surgimiento de nuevos paradigmas (Arancibia 

Herrera & Pérez San Martín, 2002). Uno de estos paradigmas es la propuestas de Morin, 

sustentada en una trilogía del orden de la naturaleza y el desorden, “las interacciones”, donde, 

todas las manifestaciones que se dan en la naturaleza para llegar a  un estado organizado, pasan 

por este proceso de interrelación permanente (Jordán Altamirano, 2014; Reyes Galindo, 2015). 

A partir del 2007, se aprecian modificaciones sustanciales en la política del Estado ecuatoriano 

por lograr una educación más inclusiva y que responda a las necesidades de su tiempo (Reyes 

Idrovo et al., 2020). Se plantea a la educación como derecho y principio constitucional, y que 

ella debe brindar calidad, excelencia, acceso universal, permanencia, movilidad y egreso, sin 

discriminación alguna, con gratuidad en el ámbito público y capaz de promover la 

interculturalidad e inclusión. 

Se busca entonces, superar deficiencias heredadas como consecuencia de desigualdades 

existentes en la población y revertidas en el proceso educativo por diferencias en los accesos, 

en los currículos y, por consecuencia, en los conocimientos adquiridos, lo que favorecía aún 

más a las desigualdades existentes y le resta capacidad a la Educación Superior para enfrentar 

los retos de desarrollo actuales. 
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Lo anterior, se concreta en el Art. 29 de la Carta Magna que señala que el Estado garantizará 

la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la Educación Superior, y el  derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural (Asamblea Nacional Constituyente, 

2018). 

En correspondencia, Ramírez Gallegos and Espinosa (2012) refieren que a raíz de la vigencia 

de la Carta Magna (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), Ecuador atraviesa un complejo 

proceso de transición institucional y reforma del Estado, para adecuar su estructura normativa 

a los nuevos principios constitucionales. 

Entre las leyes fundamentales aprobadas en el curso de la transición posconstitucional figuran, 

entre otras: el Código de la Democracia (CD), la Ley de Participación Ciudadana y Control 

Social (LPC) (Pleno de la Asamblea Nacional, 2014), el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) (Director del Registro Ejecutivo, 2018) y 

el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (LPFP) (Director del Registro 

Oficial, 2010). Estos tres últimos cuerpos legales, aprobados en el 2010, constituyen el trípode 

normativo en el que se activaría el conjunto de derechos e instituciones asociados a la promesa 

constitucional de ampliación de la participación popular en la vida pública del país. 

Dicha promesa está vinculada al doble estatuto de la participación popular: la Constitución no 

la reconoce a la educación únicamente como un derecho de la ciudadanía  (Gobierno Oficial 

Registro del Ecuador, 2010) sino, además, como un principio de acción   pública que debe 

impregnar el funcionamiento de la institucionalidad estatal.  

Los derechos de participación atraviesan, entonces, el conjunto del régimen político que están 

vinculados, a la vez, a los procesos de planificación, construcción y control de las agendas de 

desarrollo y buen vivir en una serie de nuevas instituciones participativas diseñadas para el 

efecto en todos los niveles de gobierno (Ramírez Gallegos & Espinosa, 2012). 

Lo anterior queda reflejado en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2010) vigente desde el 12 de octubre del 2010 en sus artículos: 93 

referido al principio de la búsqueda de la calidad constante; 94 que establece un sistema de 

Evaluación de la Calidad como proceso para determinar las condiciones a poseer por las 

instituciones convirtiéndose en un patrón de calidad; corroborado con la modificación a la Ley 

Orgánica (Asamblea Nacional Constituyente, 2018) en su artículo 11 con la responsabilidad del 

estado para garantizar medios y recursos; el artículo 13 que rige las funciones del Sistema de 

Educación Superior, entre otros aspectos. 
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Como parte de estos cambios tendientes a la búsqueda de mejoras en la excelencia de la 

Educación Superior, apoyado en la LOES, el Estado ecuatoriano, propone una mejora de 

calidad en la educación en todos los niveles.  

A tal efecto, establece: Reglamento de Régimen Académico (Consejo de Educación Superior, 

2013b), Guía Metodológica de Presentación y Aprobación de proyectos de Carreras del 2015 

referido en (Rolón Flecha & Jiménez Chaves, 2019), Reglamento de Presentación y 

Aprobación de Carreras y Programas de las Instituciones de Educación Superior (Consejo de 

Educación Superior, 2015). Este conjunto legal busca: la responsabilidad que tendrán las 

universidades en el proceso de aprobación de los proyectos de diseño o rediseño curricular de 

las carreras de grado, proyectos curriculares genéricos, en la que se sustentan los horizontes: 

epistemológico, ecológico, conectivista y de la neurociencia. 

Estos postulados presentan coincidencia con la experiencia internacional y repercusión en el 

accionar del país (Larrea Ramos, 2014). Se reconoce que para analizar los componentes que 

forman parte del currículo y que se han concebido como desafiantes en el proceso de rediseño 

de las carreras, es necesario abordar una serie de temáticas que parten de este modelo curricular 

con visión compleja (Larrea Ramos, 2015), sistémica e integradora que permitirán comprender 

sus implicaciones en las reformas ideológicas y la praxis educativa de la formación docente en 

el campo de la educación (Velez Villavicencio & Zambrano Montes, 2016). 

Estas temáticas están relacionadas con los horizontes epistemológicos y los contextos: 

educativos, sociales, políticos, culturales, comunitarios (Mendoza & González, 2015); en 

donde confluyen los enfoques priorizados y en su concreción emergen los saberes, 

aprendizajes y experiencias que enriquecen el conocimiento y a los sujetos que aprenden 

(Ministerio de Educación, 2014).  

El pensamiento sistémico y complejo incide en los campos de estudio de la profesión; la forma 

en que están organizados los aprendizajes; las tecnologías que deberán estar incorporadas en la 

formación profesional; y el rol del docente en la gestión de los procesos competentes al 

desarrollo de los proyectos curriculares. 

En igual sentido, se puede plantear que el horizonte epistemológico trata los diferentes tejidos 

contextuales de la sociedad en la que se plantea el currículo genérico para la formación del 

futuro profesional. En lo holístico se considera la visión del aprendizaje multidimensional y la 

relación: sujeto, educación y sociedad en la diversidad.  

Desde el constructivismo, se concibe a la enseñanza como el proceso de construir 
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conocimientos de lo simple a lo complejo en base a las interacciones comunicativas que los 

seres humanos reciben a lo largo de su vida (Aguilar Vargas et al., 2010).  

Resulta necesario considerar el contexto como parte del entorno en que los sujetos aprenden. 

Las carreras deberán sustentar desde sus dominios los postulados de: relación entre sujeto, el 

entorno - la diversidad cultural y lo social. Entender a los sujetos no solo como escolares, sino 

como sujetos en contextos; unidad versus diversidad, donde existen diversas formas de 

construir los conocimientos con el dialogo de saberes (Burgos Videla et al., 2018). 

Desde los puntos de vista constructivistas del aprendizaje es la idea de que un alumno eficaz 

supervisa su aprendizaje y el proceso de creación de significado, donde las habilidades 

metacognitivas y la reflexión juegan un papel importante.  

Los constructivistas ven el aprendizaje como dependiente del grado en que los alumnos pueden 

activar estructuras cognitivas existentes y construir otras nuevas (Tan, 2017) La pedagogía 

constructivista del aprendizaje y la enseñanza hace hincapié en que existen diferencias 

cognitivas en la forma en que las personas perciben las cosas y cómo las perciben, en formar 

ideas relacionadas con lo lingüístico, visual, lógico, interpersonal, factores intrapersonales, 

ambientales y existencialistas (Gardner, 1999). De ahí que, al identificar elementos 

multidimensionales que influyen en el aprendizaje, se debería plantear su método en entornos 

conectivistas. 

En el horizonte conectivista, el mundo interconectado en el que vivimos demanda nuevas 

formas de aprendizaje, sin renunciar a las experiencias tradicionales, buscar renovarse con el 

apoyo de la tecnología. El conectivismo formulado por Siemens (2004) es una teoría de 

aprendizaje para la era digital. Se basa en la construcción de conexiones como actividades de 

aprendizajes.  

A diferencia del constructivismo, que afirma que los aprendices intentan promover el 

conocimiento a través de dar significados a las tareas que hacen, se apoya en la teoría del caos 

que declara que el significado ya existe; el reto del aprendiz es organizar los modelos que parecen 

estar ocultos (Gallegos et al., 2008). 

Según Sánchez Cabrero et al. (2019) el conectivismo recoge las ideas de la teoría del caos, 

redes, complejidad y auto organización y define al aprendizaje como un proceso que ocurre al 

interior de ambientes que no se encuentran bajo el control de los individuos. 

Esta teoría propone que las decisiones cambian rápidamente, porque la información que les 
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alimenta es totalmente cambiable, de donde la habilidad para realizar distinciones entre la 

información importante y no importante resulta vital (Goldratt, 2009). De igual forma, Román 

Meléndez et al. (2021) atribuyen que el enfoque conectivista logra el planteamiento del 

aprendizaje abierto, creativo, inclusivo y orientado hacia la incorporación del valor social del 

conocimiento, el que se construye de forma colaborativa y conectada en la práctica educativa 

con la comunidad. 

No obstante, todas las formulaciones teóricas anteriormente expuestas a favor de los rediseños 

curriculares, en el Ecuador su aplicación se aprecia haber estado condicionada a otros factores. 

La elaboración de rediseños de carreras estuvo ceñida a un proceso de cambios en la búsqueda 

por garantizar la calidad de la academia en base a la realidad existente, el logro de la pertinencia 

en respuesta a un estudio de la demanda ocupacional y la zona de ubicación de cada IES. Sin 

embargo, no todos contaron con una estabilidad académica que le permitió realizar 

exitosamente este propósito. Resultó evidente que la falta de recursos, de infraestructura y 

planta docente, implicó que, al inicio, no se obtuvieran resultados favorables. 

Las universidades que poseían originalmente recursos significativos y una categoría evaluativa 

importante lograron avanzar en este proceso, sin embargo, en la actualidad aún perduran 

Instituciones Educativas de Educación Superior (IES) con estas carencias y signados por el 

bajo nivel de desarrollo.  

Las exigencias externas desde el marco legal y los procesos evaluativos sistemáticos 

provocaron en las IES la consecuente salida de la zona de confort, el surgimiento de 

inestabilidades y la preocupación en cada Institución. Lo difícil del proceso que se exigía, las 

disimiles variables influyentes y la no existencia de condiciones en la mayoría de las IES, 

provocaba que el problema se viera abordado desde la necesaria complejidad de saberes, en la 

búsqueda de interacciones que lanzaron a las organizaciones hacia un estadio u orden superior.  

Según Zamora Sáncez et al. (2017) las IES, como toda organización que quiere hacer bien su 

trabajo y prestar un mejor producto o servicio a sus “clientes”, han ampliado su función 

histórica, la docencia, a participar más activamente en los procesos de investigación y atención 

de las necesidades de la sociedad que le rodea, sin olvidar el cumplimiento de las leyes y normas 

que le rigen. 

Por lo tanto, La Educación Superior debe brindar una educación de calidad, mediante la 

conjugación de sus tres funciones sustantivas: la investigación, la academia y la vinculación 

con la sociedad, para garantizar el perfil profesional y con ello el aseguramiento del campo 
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laboral (Oviedo Rodríguez, 2018; Viteri Moya et al., 2013). 

Frente a este contexto de la realidad académica, surge la necesidad de replantear soluciones 

viables en las que se pueda alcanzar estándares de calidad dentro del sistema de Educación 

Superior (Zulueta Cuesta et al., 2015). Ante esta perspectiva es necesario proponer una 

metodología transdisciplinaria en la malla curricular que permitan que el estudiante desde la 

“complejidad de saberes” pueda adquirir un fortalecimiento académico y sean capaces de 

aportar a la ciencia mediante la investigación, pues los escenarios laborales son cada vez más 

diversos, sobre todo, en el contexto social y tecnológico internacional. Semejantes problemas 

hacen variar los criterios del actual diseño curricular (Addine Fernández, 2000). 

Este proceso de integración del saber ha generado una verdadera revolución epistemológica, 

protagonizada por los denominados paradigmas emergentes, que resultan ser áreas o campos 

de articulación de las disciplinas y saberes naturales, técnicos y socio humanísticos (Cuevas 

Álvarez, 2007). 

Estos paradigmas han sido gestados y  gracias a la aparición, interrelación y fertilización mutua 

de una gran variedad de teorías y enfoques, los que han contribuido significativamente a la 

aparición de la educación transdisciplinaria, tipo de educación que tiene un valor especial para 

elevar el nivel de actualización epistemológica del diseño curricular en general, como un 

sistema social complejo (Vila Morales et al., 2016) y el análisis del binomio complejidad-

transdisciplinariedad (Caetano et al., 2000). 

Según Caetano et al. (2000) refieren que lo anterior se justifica por: 

• las realidades investigadas resultan un complejo fenómeno irreductible a una sola 

dimensión, 

•  la interpretación del significado depende fuertemente del contexto y sus interrelaciones 

lo que lo hace difícil de representar a través de la elaboración de modelos que faciliten 

su compresión. 

La constante búsqueda del maestro de alternativas que brinden espacios motivantes, 

interesantes, de apertura y avidez para profundizar en el conocimiento, debe involucrar además 

la creación del puente que vincule cada área con una red en la que se entretejen todos los 

saberes que el currículo exige (Aguilar Vargas et al., 2010).  

Estas estrategias, como fortaleza del currículo, tomarán fuerza en la medida que las conexiones 

desencadenadas de manera planeada y deliberada, promuevan en el estudiante un horizonte 
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con sentido para su vida presente y futura.  

Algunas referencias que sirven de contexto epistemológico y corroboran lo anterior resultan:  

• Sierra Figueredo et al. (2010) plantean la necesidad de diferentes estrategias de integración 

curricular que busquen generar alternativas para potenciar de manera articulada el proceso 

de enseñanza-aprendizaje para que desde las diferentes áreas del conocimiento el 

estudiante pueda percibir un universo compacto, sin fragmentaciones teóricas o analíticas, 

que restrinjan su perspectiva del mundo.  

• Rincón (2002) identifica que, se concibe el mundo como un todo complejo, donde se 

requiere hacer de la integración un horizonte de actos pedagógicos relevantes. 

• Aguilar (2008) la experiencia educativa debe incitar al maestro a buscar y experimentar 

estrategias que le permitan brindar sentido y coherencia al educando. 

• Para Zabalza Cerdeiriña (2012) el diseño de los programas académicos como construcción 

colectiva de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, directivos, egresados, 

empleadores, padres de familia, asociaciones gremiales y profesionales), exige interpretar 

el currículo como proceso ampliamente temporalizado y de construcción por parte de los 

agentes involucrados, y no como un programa limitado en su realización por unos 

objetivos y logros predeterminados e inmodificables. 

• Christensen (2017) plantea la necesidad de la participación y la considera como un 

continuo que refleja distintos grados de acceso a la toma de decisiones curriculares, o 

también es entendida como una estrategia de intervención en la organización. Básicamente 

participar es compartir objetivos, métodos de trabajo, decisiones en equipo y 

comprometerse crítica y constructivamente en una tarea común. 

• Gvirtz and Palamidessi (2005) coinciden con que la participación creadora pone de relieve 

la detección, la percepción, la formulación y la comprensión común de los problemas, no 

limitándose a su mera resolución. Entonces, las soluciones se vuelven más evidentes, 

cuentan con un mayor respaldo, pueden ser fácilmente instrumentadas y no generan por 

lo general, repercusiones indeseadas. 

Afortunadamente, son muchas las universidades que se han comprometido con procesos de 

innovación y de aseguramiento de la calidad de la docencia. Sin embargo, con frecuencia, se 

trata de innovaciones importantes pero superficiales y que se refieren a variaciones en las 

metodologías, relacionadas con la incorporación de recursos (Tecnología de la Información y 
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las Comunicaciones) o en los sistemas de evaluación de los estudiantes. Sin embargo, tampoco 

han faltado instituciones en las que se han iniciado procesos de hondo calado que incluyen 

modificaciones en el Plan de Estudios y en la organización de las titulaciones.  

En la actualidad, no resulta difícil encontrar innovaciones a la docencia universitaria reducido 

al ámbito de un aula o a la actividad de profesores aislados. Resultan más costosas y escasas las 

innovaciones en las que se ven implicadas varias personas como un proceso y lo que ha 

parecido casi inalcanzable es que esas innovaciones lleguen al currículo y sean capaces de 

impactar en su diseño y filosofía. Se reconoce que se han instalado, tanto en las instituciones 

como en los académicos, un conjunto de convicciones sobre la organización de los estudios 

que convierten los actuales formatos curriculares en prácticamente inexpugnables.  

En tal sentido, la presente obra propone un modelo conceptual y el desarrollo de un conjunto 

de teorías y postulados que permitan construir una malla curricular transdisciplinaria, 

adaptable y flexible, caracterizada por permitir al estudiante ampliar sus conocimientos 

desde la complejidad de saberes, con un fortalecimiento académico para aportar a la ciencia 

mediante la investigación y con ello alcanzar los aprendizajes. Se exponen, además, 

resultados alcanzados en la Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador. 
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Capítulo 1. La educación superior en el ecuador. Una mirada desde los 

rediseños de carrera 

1.1 Antecedentes 

La educación es un pilar fundamental para la construcción del conocimiento. Los sistemas de 

educación en todos los niveles y grados de enseñanza, constituyen uno de los factores más 

importantes del desarrollo de los países y sus sociedades, influyen en su evolución y desarrollo 

sociocultural.  

Se aprecia que en el contexto latinoamericano ha existido una influencia histórica heredada del 

pasado colonial, donde los modelos educativos tienen sus antecedentes históricos en los 

códigos educativos europeos (Ruiz Gutierrez et al., 2018). 

Pareja (1986), plantea la existencia de poca documentación acerca de las tendencias 

ecuatorianas respecto a los registros históricos de la Educación Superior, dado que, han sido 

guardados de forma inconsistente en las últimas décadas por los diversos organismos 

coordinadores.  Además, se reconoce que, ha existido en el pasado poca cooperación entre las 

universidades públicas ecuatorianas y que en muchas ocasiones se alteró el número de sus 

estudiantes para obtener más fondos del Estado (Pacheco Prado, 1992).  

Como resultado, Ecuador carece de información precisa y comparable de las universidades 

sobre el número de estudiantes que se matriculaban y terminaban los programas de estudio 

(Post, 2011), entre otros aspectos relevantes. Por otra parte, Pacheco Prado (2008) reconoce que 

la Educación Superior en el Ecuador ha estado sometida a varios procesos caracterizados por 

la existencia de retrocesos, sometida a intereses personales y desajustes, por lo que se ha 

frenado el desarrollo de la sociedad. 

Entre los antecedentes de la Educación en el Ecuador, se puede destacar que según Pacheco 

Olea and Pacheco Mendoza (2015), durante la época Colonial se produjo en el Ecuador un 

desarrollo en la educación, fundamentado en dos vertientes principales: una oligarca, cuyo fin 

era la preparación académica de quienes administraban las riquezas y posiciones de los 

colonialistas y, otra, con principal objetivo en forzar a los nativos a adoptar las creencias 

religiosas de los conquistadores. 

Fue notable el incremento de la calidad de la Educación manejada por la oligarquía, que 

representaban sus intereses mediante la conjugación de la preparación académica y del poder 

económico en busca de sostener el funcionamiento administrativo del caudillaje y subyugar a 
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los indios basados en el concepto del “servicio a Dios” con la doctrina de la iglesia como medio 

de educación evangelizadora. Esta tendencia perduró hasta que, en 1830, luego de la 

independencia de España, y ya como República independiente, se reconoce a la Universidad 

Central para la implementación y funcionamiento de la Educación Superior en el Ecuador. 

Otro momento importante resulta en 1869 cuando se crea la Escuela Politécnica Nacional, uno 

de los más prestigiosos centros de Educación Superior Latinoamericano (Canalías Lamas, 

2015), cuyo propósito era la formación de habilidades prácticas y técnicas, aspectos que se 

requerían para el desarrollo del país. Al mismo tiempo, se crearon la escuela de Artes y Oficios, 

el Conservatorio de Música y la Escuela de Bellas Artes (Borja Herrera et al., 2014). Mientras 

que, en el año 1906, durante la segunda presidencia del General Eloy Alfaro (Andrade, 1985) se 

decreta la separación de la Iglesia y el Estado, se establece por Constitución que toda la 

educación oficial debía ser laica y se decreta a la educación como un sistema público, laico y 

gratuito (Chávez Balseca, 2014).  

Estas decisiones afectaron gravemente los intereses de ciertas élites y de grupos religiosos que 

pretendían ejercer permanente control sobre el pensamiento y los sentimientos de los 

ciudadanos a través del sistema educativo (Rama, 2006). Entonces, la Iglesia Católica se 

concentró en la consolidación y expansión de un sistema educativo privado, paralelo al estatal 

(Ayala, 1994). 

A comienzos del siglo XX, con el advenimiento de la revolución industrial, en el Ecuador 

ocurren cambios que modifican la visión soñadora del hombre y la sociedad por una línea que 

procura la incorporación de los ciudadanos a la producción y el desarrollo social a través del 

estudio de las ciencias, la práctica y la investigación (Pacheco Olea & Pacheco Mendoza, 

2015). Mientras que, en 1938, durante el predominio de las doctrinas socialistas de la década 

del 30, se expide en el Ecuador la Ley de Educación Superior que otorga a las universidades 

total autonomía con independencia técnica y administrativa del Estado. Esta ley proclama la 

declaración de gratuidad para la educación pública en el Ecuador y establece medidas 

tendientes a lograr el desarrollo, modernización y solución a los problemas de la sociedad 

(Canalías Lamas, 2015). 

Sin embargo, asociada a la crisis de los 60, se produce la mercantilización de la Educación 

Superior, lo que se extiende durante las tres últimas décadas del siglo y es acompañada de 

políticas con fuertes niveles de inequidades. En consecuencia, durante este período se 

caracterizó la Educación Superior por una mala política pública, por no estar al servicio de la 
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sociedad, no responder a las necesidades del desarrollo del capital humano, estar 

mercantilizada y frenar el desarrollo del país (Borja Herrera et al., 2014). 

Otro momento relevante resulta en 1990 cuando se expide el Reglamento Especial donde se 

norma la existencia de la Educación Superior no Universitaria. Se establecen espacios para la 

creación y funcionamiento de Institutos Pedagógicos e Institutos Técnicos Superiores que se 

encargarían de la instrucción y capacitación de los graduados de los colegios secundarios. Estas 

instituciones poseían como misión, facilitar una educación tecnológica no profesional, que les 

permita a los jóvenes incorporarse en un menor tiempo a las actividades productivas del mundo 

laboral (Castro Sepúlveda, 2000). 

En 1998, luego de un gran levantamiento popular, especialmente del sector indígena, se redactó 

una nueva Constitución política. Esta, finalmente, fue aprovechada por los políticos de 

tendencia neoliberal que, en coalición de centro-derecha, dominaron la Asamblea 

Constituyente. El resultado fue la “constitucionalizacion” de la práctica privatizadora de los 

recursos del Estado, la precarización de los derechos laborales y el fin de la gratuidad de la 

Educación Superior, lo que les permite a las universidades el cobro de aranceles por servicios 

educativos a los estudiantes (Gómez López, 2012).  

En esta década de los 90 el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria 

(CONESUP), contrató profesionales para que realicen una evaluación del sistema universitario 

en los ámbitos institucionales, organizativo y académico (Fernández Lamarra, 2006). Este fue 

el primer intento de diagnóstico sistematizado realizado hasta ese entonces, y en el lapso de 

aproximadamente dos años se presenta el informe final. Este informe permaneció archivado 

en las oficinas de la institución y solo se dio a conocer de forma muy escueta, lo que no fue 

suficiente para realizar un efectivo intento de cambio en las frágiles estructuras del sistema 

(Pacheco Prado, 2008). 

En el año 2002, entra en funcionamiento Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

(CONEA) encargado de la evaluación interna y externa de las universidades y escuelas 

politécnicas del país y del control de los procesos de acreditación institucional. Este proceso 

se debería desarrollar de forma autónoma y solo en coordinación con el CONESUP, sin 

embargo, en la práctica fue evidente la sumisión del CONEA al CONESUP por lo que su 

actividad y resultados fueron muy cuestionados.  

Se generaron intensos debates puesto que este órgano académico de importancia trascendental 

estaba integrado en su mayoría por rectores universitarios en funciones o sus representantes. 
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Surgieron dudas sobre la independencia de sus decisiones puesto que quienes expedían 

resoluciones sobre el control eran los mismos controlados. En esta época, la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) daba facilidades para creación de nuevas IES, especialmente en 

los requerimientos técnicos donde solo se exigía un informe del CONEA, que ni siquiera debía 

ser favorable. Lo anterior, condujo a la creación de nuevas instituciones sobre la base de las 

influencias políticas, sin ningún criterio de calidad. 

En este periodo se produjo una ola de creación de universidades que se aprovechó de la 

ambigüedad y ligereza de la Ley en este ámbito. En menos de tres años se fundaron trece (13) 

universidades privadas y dos (2) públicas. Hasta el año 2012 Ecuador contaba con setenta y 

uno (71); de estas cuarenta y cinco (45) fueron fundadas durante los años 1992 a 2006. Se 

evidencia un incremento del 73 % en 14 años. De estas 45 públicas y 35 eran privadas (Pacheco 

Prado, 1992).  

Como consecuencia y aprovechando la incontinencia de los procedimientos de control en el 

proceso de creación de nuevas IES, algunos parlamentarios terminaron sus periodos en el 

Congreso “consiguiendo” la fundación de alguna universidad para sus reductos territoriales. 

En muchas ocasiones, fueron nombrados como Rector y lograron hasta obtener títulos de cuarto 

nivel de la institución en la que figuraban como creador y Rector. 

A pesar del surgimiento de IES y dado su carácter mercantilista, la población ecuatoriana 

permaneció sin poseer un acceso amplio e igualitario a la Educación Superior y un ejemplo 

resulta que en el período desde el año 2007 al 2013 siempre se mantuvieron porcentajes de 

personas que no asistían a las universidades por razones económicas superiores al 26 % 

(ver1.1). 
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Figura 1.1. Porcentaje de personas que no asistieron a las universidades. Fuente: (Consejo de 

Educación Superior, 2013a). 

En esta evolución de la Educación Superior ecuatoriana, se produjo una debacle en el sistema 

educativo por la falta de gobernabilidad y el predominio de intereses políticos que no se 

preocuparon de articular un verdadero sistema educativo en función de la calidad educativa. A 

continuación, el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación regido por el CONEA, de 

acuerdo con la antigua Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) aprobada en el 2000, 

realiza un trabajo inicial basándose en dos pilares básicos para este cometido: la evaluación 

externa y la autoevaluación. Una fuerte resistencia inicial, un escaso financiamiento y la 

ausencia de un marco reglamentario sólido impidieron el normal desarrollo del trabajo y dan 

como resultado la incapacidad del organismo para lograr una evaluación más cabal, la toma de 

los correctivos necesarios y una posible depuración del sistema. 

Posteriormente, la Constitución vigente en su disposición transitoria vigésima ordena que en 

el plazo de cinco años a partir de su promulgación en el 2008 deban ser evaluadas todas las 

IES públicas y particulares, carreras, programas y posgrados. También señala que aquellas que 

no aprueben la evaluación serán excluidas del Sistema de Educación Superior. Como resultado 

de esta disposición, el CONEA realizó un diagnóstico del sistema y controversialmente 
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clasificó las universidades en cinco grupos categorizándolas de acuerdo a su desempeño en 

categorías (A, B, C, D, E) en función de sus resultados respecto a los indicadores y parámetros 

de evaluación.  

Este proceso ubicó en categoría E, a 26 universidades y Escuelas Politécnicas cuyo trabajo fue 

notoriamente deficiente. Entre las razones que condonaron este resultado se encuentran: no 

prestar las elementales condiciones que demanda el funcionamiento normal de una 

universidad, precarias condiciones técnicas, ambientales, graves deficiencias académicas y 

limitaciones en la planta docente y de investigación. La recomendación de eliminar a las 26 

universidades del Sistema de Educación Superior nunca se llevó a efecto por diversos motivos. 

Las condiciones en que vivía la Educación Superior, necesitaban de institucionalizar un 

sistema de evaluaciones externas e internas a las IES. La institución originaria encargada de 

esta actividad y con ello del aseguramiento de la calidad era el CONEA, que más tarde tomó 

el nombre de CEAACES y en la actualidad es el CACES. 

1.1.1 La Revolución de la Educación Superior ecuatoriana 

Las políticas públicas marcaron un giro no solo en la educación, sino en otros ejes importantes 

para el desarrollo del Ecuador como el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) (Benito Gil, 

2017). Este plan en sus doce objetivos promovió el cambio y desarrollo notable para el país. 

A manera de antecedente, se puede identificar un periodo de turbulencias, antes de los diez 

años del gobierno de la Revolución Ciudadana. 

Desde 1996 hasta 2006 el Ecuador vivió una década de turbulentos periodos de agitación 

políticas donde los movimientos sociales reaccionaron contra los gobiernos de turno. Como 

resultado, en ese mismo período se sucedieron en el poder siete presidentes, algunos interinos 

y otros derrocados por movilizaciones de ciudadanos descontentos por la actuación de los 

gobernantes. Sin embargo, el 15 de enero del 2007 el Economista Rafael Correa Delgado, 

luego de ganar las elecciones en una sola vuelta electoral con el 51,99 % de la votación, asume 

la Presidencia de la Republica y esgrime como ideal de lucha un proyecto denominado “La 

Revolución Ciudadana” (Arévalo Luna, 2014). 

En su mandato trabaja en la promulgación de una Constitución a través de la Asamblea 

Nacional Constituyente reunida en Montecristi, provincia de Manabí. Esta Constitución no 

resulta ajena a los cambios necesarios en la Educación Superior ecuatoriana. 

En este sentido, Ramírez (2012) reconoce la necesidad de que esta transformación pase por la 
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esfera de la política, se necesite de un proyecto para transformar toda la sociedad; no obstante, 

cualquier esfuerzo únicamente estatal será claramente insuficiente. 

Se requiere de una fuerza social organizada que asuma la responsabilidad con sentido de 

transformación, de una nueva política de Estado que coadyuve a los intereses de un pueblo de 

manera equitativa donde se evidencie el cambio desde todas las esferas educativas, sociales y 

económicas (Véliz Briones et al., 2015). 

En octubre de 2008 entra en vigencia la nueva Carta Magna aprobada en votación popular donde 

se define a la universidad como un sistema que responde al interés público, sin fines de lucro, 

y al estado la exclusividad en la acción de control y regulación de la Educación Superior 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo ahora 

llamado, desde su promulgación en febrero de 2009, Plan Nacional para el Buen Vivir 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2013). Este plan es considerado como una herramienta 

para llevar a cabo la gestión e inversión pública a través de estrategias y objetivos nacionales 

que permitan los cambios estructurales anhelados por los ecuatorianos (Vega, 2014). 

Entonces, comienza una época donde la Educación Superior funciona desde los órganos del 

estado como entidades autónomas del gobierno ecuatoriano, de derecho público, con 

personería jurídica como el Consejo de Educación Superior (CES) (Toscanini Segale et al., 

2016). La función de este organismo es ser el organismo planificador, regulador y coordinador 

del Sistema Nacional de Educación Superior de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), 

mediante el artículo 275 señala: “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible 

y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del Buen Vivir, del Sumak Kawsay”. (pág. 78) 

Se plantea en la constitución que el Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el 

ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios en ella consagrados. 

La planificación propiciará la equidad social y territorial. Promoverá la concertación y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El Buen Vivir requerirá que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que gocen efectivamente de sus 

derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad del respeto a sus 

diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza. 
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En este orden de tiempos, para garantizar el desarrollo de la Educación Superior y promover    

el progreso académico el estado se apoya en los organismos siguientes: 

• El Consejo de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (CACES), como 

organismo público y técnico con personería jurídica y patrimonio propio, con 

independencia administrativa, financiera y operativa tiene a su cargo la regulación, 

planificación y coordinación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior. 

• La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación 

(Senescyt) es la entidad del gobierno ecuatoriano que ejerce la rectoría de la política 

pública en los ejes de su competencia, su misión es coordinar acciones entre la Función 

Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. 

Este quehacer, constó con un respaldo en inversiones. La figura 1.2 muestra una comparación 

que permite valorar la magnitud de la inversión realizada. 

 

 

Figura 1.2. Porcentaje de inversión en Educación Superior respecto al PIB. Fuente: 

(Consejo de Educación Superior, 2013a). 

Desde el año 2008, el Estado ecuatoriano impactó con un cambio positivo en la Educación 

Superior. Se realizaron inversiones públicas, se logró el mejoramiento de instalaciones, se 
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promulgaron y desarrollaron los 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, se amplió 

acceso de manera pública y libremente a la educación e impactó en las relaciones de 

experiencias e incluso en las relaciones de poder que existe dentro de una sociedad. 

En estas condiciones resultan válidos los postulados de Morin al referir que, si se pretende hacer 

cambios o algún tipo de reformas, es fundamental que los diferentes actores tengan un cambio 

en la matriz del pensamiento (Morin, 2002), al enfocarse y diseñar una línea de pensamiento 

de carácter estratégico, que sea capaz de visualizar el cambio y su proceso de gestión, la visión 

es incompleta e ineficiente, por tanto, se necesita un cambio de pensamiento antes cualquier 

reforma (Morin & Pakman, 1994). 

El 12 de octubre de 2010 la Asamblea Nacional pone en vigencia la nueva Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), donde diseña un esquema institucional sólidamente estructurado 

que se rige por los principios de la Autonomía Responsable; establece libertad para el trabajo 

académico y aparejado con responsabilidad, rendición de cuentas, observancia de la normativa 

con énfasis a la calidad (Diario El Comercio, 2019). 

Con la nueva LOES, se logran las nuevas estructuras saludables para recuperar los principios 

de calidad de educación. De acuerdo con la nueva normativa, el Sistema de Educación 

Superior está integrado en su estructura jerárquica más alta por tres instituciones: la 

Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

que ejerce la rectoría de las políticas estatales para la Educación Superior; el Consejo de 

Educación Superior (CES) encargado de expedir las normas que regulan, sancionan 

irregularidades y aprueban la apertura de carreras universitarias y el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) 

encargada, entre otras responsabilidades, de la evaluación y acreditación de las instituciones 

de Educación Superior y habilitación de graduados para ejercer su profesión. 

Zamora Sáncez et al. (2017) reconocen que la reorganización del sistema educativo y la 

amplitud de las acciones que las instituciones educativas ejecutan en el entorno donde éstas se 

encuentran y desarrollan, ha contribuido a que las universidades tengan una presencia más 

activa, convirtiéndose en entes dinámicos y complejos. 

Al respecto cabe mencionar que, durante este proceso de cambios con nuevas normativas al 

sistema de Educación Superior, se abordaron tres aspectos fundamentales que conducirán y 

garantizaran la calidad de la Educación Superior, estos resultaron: la nueva evaluación y 

categorización; la autonomía responsable y la carrera docente (Ramírez, 2013). 
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Los estándares de calidad, se miden mediante procesos evaluativos donde se evidencia la 

situación real que se encuentra cada IES, y con ello garantizarían su oferta académica. Así los 

bachilleres tendrán la oportunidad de escoger carrera y la institución que le sea conveniente, 

además de mantener la gratuidad como recurso sostenible para dar la oportunidad de continuar 

preparándose dentro de estado de derecho, justicia y equidad (Pardo Paredes & Paredes 

Villacís, 2017). 

1.1.2 La nueva evaluación y categorización 

Como se ha expuesto, los antecedentes en cuanto a procesos de evaluación y categorización 

se encuentran en el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

del Ecuador (CONEA), de acuerdo a lo estipulado por la antigua LOES del año 2000, con 

nefastas consecuencias. 

Sin embargo, en el modelo del CEAACES (2012-2015) se considera a la calidad como un 

concepto amplio y complejo, por tanto, subjetivo, y cambiante en muchos aspectos desde el 

punto de vista de cada persona (Mena Alvarado, 2016). En tal sentido, en el contexto de la 

evaluación educativa a nivel superior se hizo necesario determinar atributos más específicos que 

permitan lograr objetividad que conlleve a un acuerdo en cuanto a su definición. 

Estos atributos están relacionados principalmente con las funciones, procesos y recursos  de la 

institución, pero al ser estos también de carácter amplio, deben ser descompuestos en conceptos 

menos complejos, los cuales están relacionados con atributos directos de los procesos o con los 

resultados obtenidos en su ejecución (CEAACES, 2015). 

En consecuencia, el Modelo de Evaluación establecido por el CEAACES para las 

universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, propone una estructura jerárquica de estas 

características de calidad, basándose en su amplitud y determina aquellas que incluyen en 

otras, logrando así, la determinación en primer lugar de criterios que son descompuestos en 

subcriterios y finalmente en indicadores. 

La evolución histórica de los modelos de evaluación muestra un crecimiento significativo entre 

el modelo del 2008 al 2012. Sin embargo, se han venido estabilizando el número de indicadores 

totales y por tipo (cualitativo o cuantitativo), aunque se aprecia una ligera reducción con el 

tiempo. Esto puede corresponder al logro de una madurez en los conceptos de calidad y a la 

adquisición de las IES. 

En la estructura actual, el Modelo de Evaluación se organiza en seis criterios relacionado s con 
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las funciones sustantivas que están en concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos 

institucionales. Estos seis criterios se dividen en 15 subcriterios y estos, a su vez, se dividen 

en 44 indicadores (CEAACES, 2015). 

En el anexo 1 se reflejan los subcriterios e indicadores necesarios para llevar a cabo la 

evaluación institucional. Estos indicadores permanecieron válidos hasta el año 2015. El 

Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad Superior (2018) establece 

en el Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas los 

criterios evaluativos, estos resultan: 

1. Organización: 

a. Planificación Institucional 

b. Ética Institucional 

c. Gestión de la Calidad 

2. Academia 

a. Posgrado 

b. Dedicación 

c. Carrera docente 

3. Investigación 

a. Institucionalización 

b. Resultados 

4. Vinculación con la Sociedad 

a. Institucionalización 

b. Resultados de vinculación 

5. Recursos de infraestructura 

a. Infraestructura 

b. Tic 

c. Biblioteca 

6. Estudiantes 
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a. Condiciones 

b. Eficiencia académica 

Cada subcriterio contiene indicadores; estos se califican en cualitativo y cuantitativo en 

dependencia del tipo de indicador utilizado. En el anexo No. 2, se detallan los criterios, 

subcriterios, indicadores y tipos necesarios parar llevar a cabo la evaluación institucional 

aplicados en el periodo 2015. 

En el modelo de evaluación institucional del 2018 se repite el proceso de evaluación 

institucional por el CEAACES a las universidades ecuatorianas. A tal efecto, se perfecciona el 

modelo evaluativo con basamento en la propuesta del 2015 y su experiencia generada por el 

modelo del 2015. Se recogen observaciones, inquietudes y propuestas de las universidades en 

talleres planificados, en busca de una mejor correspondencia con la situación actual del sistema 

universitario. Se desarrollan indicadores cualitativos más compactos, que sean valorados por 

información cuantitativa obtenible. El modelo borrador documentado es emitido por el 

Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad Superior (2018). 

En el anexo No. 3 se detalla el modelo de evaluación del 2018, en la que se muestra los criterios 

(6), subcriterios (13) e indicadores (37), de ellos 24 cualitativos y 13 cualitativos.  

Los criterios en esta oportunidad se dividen en: 

1. Organización, este se divide en: 

a. Misión, visión 

b. Planificación 

c. Gestión 

d. Control ético y transparencia 

2. Claustro docente  

a. Formación doctoral  

b. Suficiencia y dedicación  

c. Carrera docente 

3. Investigación 

a. Institucionalización 

b. Resultados 
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4. Vinculación con la sociedad 

a. Institucionalización 

b. Resultados de la vinculación 

5. Recursos e infraestructura 

a. Infraestructura 

b. Biblioteca 

6. Estudiantes 

a. Admisión y seguimiento 

b. Resultados de la admisión y seguimiento 

De igual forma, los subcriterios se acompañan de indicadores clasificados por tipos: 

cualitativos y cuantitativos. 

En esta actualización de evaluación institucional se dieron cambios en los criterios y 

subcriterios, como, por ejemplo: el criterio Academia por Claustro Docente; así mismo, en los 

subcriterios se logró ser más específicos en los resultados de manera cuantitativa y cualitativa. 

En el 2019 se dieron nuevas reformas, se elimina la categorización por letras del alfabeto según 

su grado de competitividad. En esta nueva evaluación serán medidas en un solo nivel de 

categorización estandarizadas, lo que significa que las IES se someten a estas evaluaciones 

para su acreditación. 

1.1.3 Estado actual prospectivo de las carreras 

El titular del CEAACES, Francisco Cadena presentó los informes del proceso de evaluación 

de los cuatro últimos centros universitarios, que se mantenían en la categoría “D”. Al respecto 

planteó: 

“Ya no hay universidades en la categoría D, la última de cuatro (A, B, C Y D). Las 

universidades que dejaron la categoría D son: católica de Cuenca, que subió a la B, las otras 

pasaron a la categoría C. Se trata de la Laica Eloy Alfaro, de Manabí; Luis Vargas Torres, 

de Esmeraldas, y Agraria del Ecuador. Esta recategorización ocurre luego del proceso de 

evaluación institucional realizado por esa entidad en todos los centros superiores del país”. 

(Diario El Comercio, 5 de junio de 2017) 

Con respecto a las universidades de categoría D, no tenían la garantía de ofertar sus carreras, 
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si presentaban un desequilibrio institucional, por tal razón el CACES, no daba el aval, si la 

calidad de Educación Superior no está a la altura de las universidades de categoría A y B. Ante 

estas condiciones, el Estado ecuatoriano asignó recursos para que puedan responder a las 

necesidades o requerimientos y garantizar la estructura académica. Más allá de contribuir en las 

mejoras institucionales, se pretende promover capacitaciones de concientización a la 

comunidad universitaria para que todos aporten en el bien común. 

Las universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador clasificadas en letras desde la “A”     hasta 

la “C” de acuerdo al CACES, organismo que determina cuales son las universidades acreditadas 

(Moreira Vera et al., 2017). 

La relación que amplía lo anterior resulta: 

• Categoría A: seis (6) universidades y escuelas Politécnicas. 

• Categoría B: son veinte y siete (27), universidades y escuelas Politécnica. 

• Categoría C: son dieciséis (16). 

• Categoría D: son cuatro (4): universidades. 

A partir de que Ley Orgánica de Educación Superior, aprobada en el año 2010, es la que rige 

al Sistema de Educación Superior del país, se crea y reconoce las obligaciones de los entes de 

control y acreditación, además determina los criterios con el que la Secretaria Nacional de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (SENESCYT), debe emitir las 

políticas públicas de este sector. 

Las razones expuestas para eliminar el sistema de letras en el proceso de acreditación se 

sustentan en que, una vez culminados los procesos de Evaluación y acreditación de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas, éstas han desarrollado las funciones sustantivas de 

docencia, investigación y vinculación y, por tanto, es menester eliminar la tipología que 

categoriza instituciones y genera distorsiones en el Sistema de Educación Superior, 

perjudicando la oferta y demanda académica, así como las posibilidades de inserción en el 

mercado laboral (Función Ejecutiva, 2011). 

Al eliminar la categorización de las IES, como resultado del proceso evaluativo existen IES 

que acreditan; pero en ellas permanecen un conjunto de dificultades, más que todo en aquellas 

asociadas a la antigua categoría C. Esta situación provoca un bucle tetralógico, posterior a 

pasar por todo un torbellino de evaluación, se mantiene un orden de estabilidad con limitaciones, 

que imponen interacciones y desajustes hasta que la situación vuelva a la normalidad. 
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Entonces, se logrará el orden en la organización y un resultado plausible. 

Ante estas determinaciones de categorización las IES del Ecuador, siguen sometidas a procesos 

evaluativos, que promueven la eficiencia, sin embargo, no todas están en condiciones de 

enfrentar una evaluación externa en la que garantice su acreditación. En los últimos años, han 

existido dificultades con el presupuesto para ayudar a resolver esta problemática. 

Barros Bastidas and Turpo Gebera (2020) reconocen que existe un proceso de convocar a los 

docentes a obtener el título de Doctor en Ciencias y a tener una trayectoria científica validada 

por la publicación de artículos en revistas indexadas y participación en eventos de carácter 

nacional e internacional, algo que se ha ido logrando de forma gradual. 

Sin embargo, aún se reconoce la falta de profesores investigadores para la elaboración de 

semilleros (Salas Álvarez, 2019) y resultan bajos los porcentajes de doctores en las 

universidades (Viteri Moya, 2012). 

La Educación Superior requiere fundamentalmente, que los docentes tengan una mayor 

preparación académica y, con ello, mejorar los estándares de calidad reflejados en los 

indicadores de evaluación (Oviedo Rodríguez, 2018). 

A pesar de esta evolución positiva, el estado actual de las carreras rediseñadas en las IES del 

Ecuador ha provocado interacciones y desajustes al interior de cada una, principalmente por 

no cumplir con los parámetros por las cuales fueron aprobadas. 

Entre las razones se encuentran: implementación sin los recursos exigidos (infraestructura), 

dificultades con el perfil profesional y los ambientes de aprendizajes. A pesar de lo anterior, en 

algunas IES implementan carreras, y con ello la preocupación, ya que al momento de ser 

evaluadas por el órgano rector CACES, no se cuenta con los requerimientos exigidos. 

Cabe indicar que al entorno de esta situación existen excepciones, ya que algunas 

universidades de las antiguas categorías A y B mantiene su línea de eficiencia desde el 2018. 

Sin embargo, estas modificaciones a la Ley Reformatoria a la ley Orgánica de Educación 

Superior no resultaría tan eficaz ya que se podría pasar por alto situaciones de compromisos 

donde ciertos indicadores no serían evaluados. Se deberá garantizar la exhaustiva revisión de 

cada indicador de los criterios a evaluar y solo así garantizaría la acreditación. 

Como aporte a esta última Reforma a la LOES, la acreditación de las IES, debe ser un indicador 

trascendental en la que permita garantizar su autonomía y reflejar la calidad en la que se ofertan 

las carreras. Sin embargo, esto no siempre se garantiza dado que existe una cultura de pasar 
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por alto ciertas limitaciones que poseen las instituciones, entre ellas, los perfiles académicos y 

entornos de aprendizajes (Ruiz Gutierrez et al., 2018). 

Otra limitante existente se encuentra en el incumplimiento del marco legal. La Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Organiza de Educación Superior dispone en su artículo 110 numeral 5, 

establece como uno de los deberes de los asambleístas es el promover, canalizar y facilitar la 

participación social en la Asamblea Nacional, por lo que resulta importante que la ciudadanía, 

en este caso los actores de la Educación Superior, se encuentren involucrados en procesos de 

revisión a la aplicación de las leyes. 

La importancia de acreditar en los próximos procesos evaluativos, amerita la toma de 

conciencia para que estos procesos se lleven con transparencia y se garantice la oferta 

académica y la sostenibilidad de las IES. 

Se considera, que eliminar la categorización no garantiza la calidad de Educación      Superior, 

más bien esto promueve un retroceso en la que estuvo inmerso el sistema en el pasado. Las 

categorías permiten determinar resultados, establecen parámetros motivadores a ser alcanzados 

y se considera que para nada imponen discriminación para la población. 

1.1.4 Sostenibilidad de las carreras de Educación Superior 

El Consejo de Educación Superior (2013b) en el Reglamento de Régimen Académico (RRA) 

establece que las carreras rediseñadas se mantendrían hasta cinco años, mientras cuenten con 

todos los indicadores que conllevan a la calidad de la Educación Superior. No obstante, las que 

no cumplen y no han podido ser atendidas por quienes tienen la responsabilidad de mantener 

lograr el cumplimiento de los parámetros indicados, no podrán continuar. 

Sin embargo, en el nuevo RRA 2019 las carreras se vuelven a rediseñar por 10 años, 

acogiéndose a la transitoria tercera del RRA para los ajustes curriculares no sustantivos. Las 

carreras en su mayoría se ajustan a ocho semestres y con ello las mallas curriculares,    situación 

que provoco interacciones dentro de las IES que se sometieron a estos cambios   (Consejo de 

Educación Superior, 2013b). 

En la plataforma del Consejo de Educación Superior (CES), existe una guía metodológica 

como instructivo en la cual se detalla los pasos a seguir para la elaboración de los rediseños. 

Luego de su aprobación por el Órgano Colegiado Superior son subidas a la plataforma 

informática del CES para la respectiva revisión y aprobación. Una vez aprobados, se obtiene 

un código por el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador 
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(SNIESE), para la información de códigos de mallas curriculares, acreditativo para el cambio 

respectivo. 

Dentro de las normativas que rige el Reglamento de Régimen Académico RRA, establece en su 

artículo No.4, denominado “Modelo general del régimen académico”  (Consejo de Educación 

Superior, 2013b) que plantea: 

El régimen académico de la Educación Superior se organiza a partir de los niveles de 

formación de la Educación Superior, la organización del conocimiento y los aprendizajes, 

la estructura curricular y las modalidades de aprendizaje o estudio de las carreras y 

programas que se impartan. Los enfoques o modelos deben estar sustentados en una teoría 

educativa, desarrollada por cada una de las IES que defina las referencias pedagógicas y 

epistemológicas de las carreras y programas que se impartan. (pág. 45) 

Ante estas normativas cabe recalcar que, solo se puede garantizar su sostenibilidad si las 

carreras se mantienen bajo el cumplimiento de estos requerimientos. 

Sin embargo, en estos parámetros de evaluación propuestos por el Consejo de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CACES), deja claro la importancia del cumplimiento 

de los indicadores. 

En estas disposiciones no se tomaron en cuenta el estado en la que se encontraban las 

universidades de baja categoría, aquellas que no podrán justificar su estado vigente por no 

contar con los recursos para el cumplimiento de sus objetivos. Por tanto, surgió una 

problemática para dar cumplimiento a los requerimientos del CES, por lo que estaban 

expuestas al cierre; sin embargo, ante las situaciones que atravesaban al final la mayoría de las 

IES, rediseñaron sus carreras. 

Otra limitante asociada a la falta de recursos se aprecia en las dificultades para obtener un 

acercamiento a la propuesta de Ramírez (2013) la que plantea que: 

La práctica más eficiente para construir “redes neuronales” en un territorio es que,  en los 

procesos de aprendizaje y generación de conocimiento, se practique la movilidad 

estudiantil, de profesores e investigadores, tanto al interior del sistema de educación 

superior como de innovación, pero siempre y cuando se articulen con el resto de actores de 

la sociedad. Esto implica tener una pedagogía de ojos abiertos (sentidos), en donde la 

sociedad y el medio ambiente sean vistos como aula; la ciudadanía como compañera de 

clase, y los derechos, necesidades y potencialidades de la humanidad y de la naturaleza 



44 
 

como objeto de investigación.  (pág. 53) 

Por tanto, con la implementación de rediseños de carrera se dio paso para que en los procesos de 

mejoramiento de la calidad de la Educación Superior se posibilite la movilidad de los 

estudiantes y docentes; sin embargo, esto presentó limitaciones para su realización. 

Por lo expuesto, la problemática que se genera en las universidades es que no alcanzan los 

indicadores de calidad, por lo cual están expuestas a un cierre definitivo. Por otro lado, se   

justifican en la falta de recursos financieros con las que debe contar una IES para su 

implementación (Escobar Jiménez & Delgado, 2019). 

1.1.5 Problemática en la implementación de diseños o rediseños de carreras en las IES   y 

su desafío 

En la actualidad, todas las IES hacen un esfuerzo por cumplir; pero algunas no cuentan con los 

recursos suficientes para: nuevas contrataciones, la construcción de aulas, espacios o entornos 

de aprendizajes o la búsqueda de docentes con el perfil que correspondan a un área de 

formación con limitaciones (Larrea Ramos, 2014). 

Para la implementación de una nueva carrera ya sea rediseño o diseño, se debe velar por el 

cumplimiento de aplicar los indicadores que conllevan a una aprobación. Es importante 

considerar los correctivos y reformas de Ley que dinamizan los procesos y den solución. Las 

propuestas deben responder a las exigencias de la evaluación institucional y luego de la 

evaluación externa que realiza el CACES, como eje rector de evaluación. 

La implementación de los rediseños de carreras en cada IES, provocaron una serie de 

interacciones y desajustes volviéndose en un bucle tetralógico en cada implementación. Del 

orden en las que se mantenían las IES (confort), luego de recibir disposiciones del CES en las 

que cada IES debía de manera obligatoria rediseñar sus carreras, provoca un torbellino de 

incertidumbres ya que requería de recursos económicos y humanos (infraestructura, acervo 

bibliográfico, conectividad, etc.) como resultados (pertinencia, ambientes de aprendizajes 

perfil docente, etc.) para cumplir con los criterios e indicadores que garantizara la 

implementación. 

Estos parámetros evaluativos se debían, sin embargo, no todos estaban listos para la ejecución e 

implementación de las carreras diseñadas o rediseñadas. 
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1.2 Exigencias actuales de los procesos de acreditación de las IES en el Ecuador acordes 

a la reforma educativa realizada 

El Reglamento de Régimen Académico (Consejo de Educación Superior, 2013b) confiere autonomía 

a las IES y, por tanto, serán los responsables de atender de modo especial el estudio y 

resolución de los problemas académicos y administrativos; especialmente, preocuparse de 

mantener la pertinencia, equidad, excelencia y eficiencia. Para garantizar dicha autonomía, el 

estado procurara la creación del patrimonio universitario. Debe profundizar la democracia a 

través del ejercicio y fomento del pensamiento libre. 

Para Barreto Vaquero (2015) una de las condiciones básicas para que la universidad cumpla 

con su responsabilidad social de generadora y difusora del conocimiento científico, de valores, 

cultura y propulsora del desarrollo social como vía para asegurar la libre búsqueda de la verdad. 

Este ambiente de libertad para pensar y actuar constituye la denominada autonomía 

universitaria. 

La Educación Superior requiere cambios trascendentales desde la autonomía de cada IES y 

resulta un principio reconocido en la Constitución del Ecuador desde año 2008 (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008).  

Para Monteros Montaño (2020):  

la autonomía universitaria es un principio indispensable para el surgimiento y la 

permanencia de la universidad en la sociedad; este principio ha sido vulnerado a lo largo 

de los siglos por los diferentes gobiernos de la región, Ecuador no es una excepción. (p.19) 

Sin embargo,  los cambios que se dieron, donde se implementó políticas públicas encaminadas 

a la calidad de la Educación Superior, sustentada en el Plan Nacional del Buen Vivir (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2013) facilitaron la autonomía de las IES y promueve una mejora 

desde el interior, al exigir manejar los recursos asignados por el estado y que deben ser 

distribuidos de acuerdo a las funciones sustantivas que promueven a la calidad de la Educación 

Superior. 

Las Políticas Públicas son los proyectos/ actividades que un Estado diseña y gestiona a través 

de un gobierno bajo su administración pública, con el fin de garantizar y satisfacer las 

necesidades de una sociedad de manera equitativa y justa para el bien común (Arcos 

Cabrera, 2001). Estas leyes impuestas por el estado sirven, entre otras cosas, para garantizar 

la educación con calidad de acuerdo a las necesidades que la sociedad requiere con respeto a 
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sus ideas y principios. 

Según Arcos Cabrera (2008) la reforma educativa y sus políticas públicas asociadas tienen 

asociadas algunas características, entre ellas: 

• Un contenido que expresa metas y resultados sustentados en una explicación sustantiva 

sobre la interacción de los factores que subyacen a los cambios sociales e institucionales; 

• Un programa de acción, lo que implica decisiones en torno a prioridades, líneas de acción, 

recursos, tiempos, en torno a ejes específicos que tienen un denominador común; 

• Una orientación valorativa puesto que las decisiones, la asignación de recursos que 

conllevan, implica necesariamente orientaciones de valor tanto desde el punto de vista 

de las grandes metas que se pretenden alcanzar, como las funciones y responsabilidades 

de los distintos involucrados en la política; 

• Implica capacidades legales para usar la coerción, promover acuerdos o usar incentivos; 

• Exige el manejo de los costos en un contexto de escasez de recursos. 

Por tanto, las políticas públicas aportan a los cambios sociales e institucionales desde diferentes 

líneas de acción, toman en consideración las asignaciones de recursos para poder alcanzar las 

metas planteadas de acuerdo a las responsabilidades que tienen los involucrados. 

Para Morin (2007) la democracia no se puede definir de manera simple. La soberanía del pueblo 

ciudadano comprende, al mismo tiempo, la autolimitación de esta soberanía por la obediencia 

a las leyes y el traspaso de soberanía a los elegidos. La democracia, a su vez, la autolimitación 

del poder estatal por la separación de los poderes, la garantía de los derechos individuales y la 

protección de la vida privada. En consecuencia, es necesario que la sociedad logre una toma 

de conciencia, donde se cumpla y hagan cumplir los derechos y obligaciones que el Estado. 

De este modo, el futuro de esta sociedad del conocimiento en pleno siglo XXI, deberá ser 

exigente para rescatar esos valores y principios que un estado requiere para mejorar el futuro 

en mejores condiciones de vida, sin vulnerar sus derechos. 

Morin (1999) plantea que las democracias del siglo XXI estarán cada vez más enfrentadas a un 

problema gigantesco que nació con el desarrollo de la enorme máquina donde ciencia, técnica 

y burocracia están íntimamente asociadas. Esta enorme máquina no produce sólo conocimiento 

y elucidación, también produce ignorancia y ceguera. 

Los desarrollos disciplinarios de las ciencias no han aportado solamente las ventajas de la 
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división del trabajo; también han aportado los inconvenientes de la súper especialización, la 

separación y la parcelación del saber. Este último, se ha vuelto cada vez más esotérico 

(accesible sólo para especialistas) y anónimo (concentrado en bancos de datos y utilizado por 

instancias anónimas, empezando por el Estado) (Morin, 2010). 

Igualmente, el conocimiento técnico se reserva a los expertos, cuya habilidad en un campo 

cerrado se acompaña de una incompetencia, cuando este campo es parasitado por influencias 

externas o modificado por un evento nuevo (Morin & Lisboa, 2007). 

En correspondencia con lo anterior, la educación del siglo XXI en Ecuador está enfocada a 

lineamientos y reformas de ley que promuevan la excelencia en los estándares de calidad, 

impone a todos sus niveles a enfrentar cambios drásticos, manifiestos por los cambios sociales, 

afectados por la globalización, donde los aprendizajes deben ser basados en estrategias 

metodológicas plasmadas en los rediseños de carreras desde la malla curricular y con ellos las 

disciplinas que convergen con los conocimientos teóricos y prácticos que van a la vanguardia 

del saber, desde la complejidad de saberes (Larrea Ramos, 2015). 

La teoría de la complejidad se apoya en conquistas de nuestro siglo tan diversas como la teoría 

de la comunicación, la teoría de sistemas, la cibernética, la autopoiesis, que abrieron el 

conocimiento a la comprensión de los sistemas físicos, biológicos, antrópicos y cósmicos. La 

época actual se caracteriza por enfrentar el reto de la complejidad, y por ello la teoría debe 

afrontar la complejidad.  

Lopez Ramírez (1998) reconoce los aportes de Morin al haber descubierto la idea de 

complejidad, y además valora el haber logrado sintetizar diversas tendencias de las ciencias 

actuales en un nivel superior de integración, a la vez que, respeta la especificidad y los logros 

de cada uno de ellas. 

Según Rama (2006): 

A partir de la formación de los estados modernos, la educación pasó a ser parte 

constitutiva de las políticas públicas, que se concentraron sucesivamente en 

conseguir una integración homogeneizante ligada a la formación de las identidades 

nacionales, a las funciones determinadas por las variables económicas, de 

formación del capital humano y a un rol orientado a producir las compensaciones 

sociales de las desigualdades educativas. (p.34) 

Una reforma educativa, es una modificación, corrección o actualización del sistema educativo 
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de una nación con el objetivo de mejorarlo para beneficio de la sociedad. 

Esta Reforma a Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe aborda cinco temas. Estos 

resultan: 

• Fortalecimiento de derechos, Institucionalidad. 

• Modelo de gestión. 

• Educación bilingüe. 

• Carrera docente, y convivencia escolar. 

• Régimen disciplinario. 

Otras características impuestas a estos procesos desde el punto de vista legislativo resultan: 

• Establecer la necesidad de que los informes debatidos en la mesa legislativa y con ello 

conseguir la retroalimentación para los siguientes informes de reformas. 

• Sin embargo, otros criterios plantean que la discusión debe seguir no solo en el 

legislativo sino contar con la participación de organizaciones de la sociedad civil y de 

autoridades. 

• Necesidad de lograr sincronizar la formación escolar con la de Educación Superior y dar 

la oportunidad para que los jóvenes puedan encontrar empleo al culminar la secundaria, 

en caso de que no puedan acceder a la universidad de inmediato, por ejemplo. 

• La reforma propone la recategorización automática, con el fin de reconocer la 

trayectoria y el mejoramiento profesional de los maestros. 

•  Se establece la realización de concursos y otorgamiento de nombramientos 

profesionales y de suscripción de contratos de servicios ocasionales para cubrir el déficit 

de docentes. 

• Ampliar procesos de capacitación incluir, al menos, dos semanas de capacitación 

durante el año lectivo. 

• Generar mayor articulación con la Universidad Nacional de Educación. 

• La administración del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe debiera ser más 

participativa, basada en veedurías comunitarias y rendición de cuentas. Se pide que la 

Secretaría tenga representación en todos los niveles desconcentrados. 
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Dentro de todo el contexto descrito, y como ha sido abordado en la presente obra, las IES del 

Ecuador son sometidas a procesos evaluativos que responden a las normativas del CACES, por 

tanto, requieren cumplir con sus requerimientos e indicadores. 

El proceso parte de un trabajo de autogestión de las instituciones en la búsqueda por lograr los 

niveles de calidad establecidos para lo que debe cumplir los parámetros fijados, el desarrollo 

de autoevaluaciones y, por último, someterse a una evaluación de manera externa. Estos 

procesos, se les lleva a cabo por medio de instrumentos de valuación que darán como 

resultados la situación académica respecto a la calidad de los IES y en respuesta a la reforma 

educativa realizada. 

1.3 La transdisciplinariedad en la Educación Superior, desde el currículo 

Para Morin (1992) la disciplina es una categoría de organización del conocimiento científico, 

que se encarga de la división y la especialización del trabajo, además de dar respuesta a la 

diversidad de los dominios que arropan la ciencia. Como disciplina, el ordenamiento del 

conocimiento se institucionalizó durante el siglo XIX y luego, en el siglo XX se amplió con 

el apoyo e impulso de la investigación científica; lo que indica que cada disciplina posee su 

propia historia, génesis, institucionalización, evolución, difusión y divulgación del 

conocimiento, entre otros aspectos (Socorro, 2018). 

Su desarrollo histórico se enmarca en la universidad, que a su vez está contenida en el devenir 

histórico de la sociedad, por ende, las disciplinas se originan en el contexto de la sociología de 

las ciencias y de la sociología del conocimiento. Por su parte, Ugas (2006) señala que las 

disciplinas se justifican siempre que guarden un campo de visión que reconozca y conciba 

la existencia de vínculos de solidaridad y no oculten la existencia de relaciones globales. 

Según Nicolescu (1996), hacia mediados del siglo XX se reconoce la necesidad indispensable 

del vínculo entre las diferentes disciplinas y lo asocia con los conceptos de pluridisciplinariedad 

e interdisciplinariedad. La pluridisciplinariedad comprende el estudio de un objeto por varias 

disciplinas a la vez. Por ejemplo, un cuadro de Giotto puede estudiarse a través de la mirada de 

la historia del arte, cruzada con la física, la química, la historia de las religiones, la historia de 

Europa y la geometría. O bien, la filosofía marxista puede estudiarse en correspondencia con 

la filosofía, la física, la economía, el psicoanálisis o la literatura. El objeto sale enriquecido 

con el cruce de varias disciplinas. El conocimiento del objeto en su propia disciplina se 

profundiza por medio de un aporte pluridisciplinario fecundo. 

La pedagogía ha crecido y ha desarrollado una integración en el mundo de la vida científica, 
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se ha deslastrado de la ortodoxia educativa y de los dogmas de la enseñanza tradicional, ello 

ha permitido su pluridimensionalidad, en la que las dimensiones de las otras ciencias humanas 

están presentes y en la que la perspectiva global, lejos de haber sido expulsada por la 

multiplicidad de perspectivas particulares, es requerida por éstas (Morin, 1999). Es así como, 

la persona humana se mueve y se puede reconocer en el ámbito de una pedagogía 

pluridisciplinaria, en sus dos versiones: la externa y la interna (Mialaret, 1997): 

Pluridisciplinariedad externa: se la entiende como la colaboración de especialistas de 

disciplinas diferentes para el análisis de los fenómenos educativos. Resulta esencial en el ámbito 

de las didácticas de las diferentes disciplinas escolares. La pedagogía de la geografía no puede 

enseñarse sin la colaboración del geógrafo, que es el único capaz de decir cuál es el estado 

actual de la ciencia de la que es especialista. No son los pedagogos quienes han sido capaces 

de cambiar los programas, se requiere del especialista para su preparación. Ello no quiere decir 

que la pedagogía de las disciplinas dependa de los especialistas, pero sí juegan un papel 

importante en esta perspectiva pluridisciplinaria. 

Pluridisciplinariedad interna: constituye la piedra angular de la unidad y de la autonomía de 

las ciencias que colaboran con la educación; se refiere a lo que se ha intentado poner en 

evidencia a propósito de la “complejidad” del determinismo de las situaciones educativas. 

Tiene dos elementos que la acompañan: uno es la falta de confianza que tienen los científicos 

en las llamadas explicaciones pedagógicas, acostumbrados a trabajar con fenómenos de los 

que controlan todas las variables, observan fácilmente el grado de incertidumbre de los 

resultados y la fragilidad de las explicaciones, incompletas por naturaleza. La otra, es la imagen 

deformada que dan de ellas mismas las ciencias de la educación como consecuencia de su 

desarrollo desigual y sin relación con los otros campos de tal o cual disciplina. 

Por lo que, la explicación de un hecho pedagógico educativo no es nunca simple; muy a 

menudo es incompleta y, por lo tanto, inexacta. La explicación pluridisciplinaria es, pues, 

esencial en el campo de la pedagogía, dada la complejidad de los fenómenos a analizar y a 

comprender. Esto tiene consecuencias importantes en el ámbito de la formación de los 

especialistas. Si bien es cierto que actualmente la especialización exige la renuncia, a un cierto 

nivel, al conocimiento universal u holista, no es menos cierto que una cultura general de base 

es indispensable, si se quiere ser capaz de analizar y de explicar los fenómenos educativos. 

En este sentido, la pedagogía junto con las otras áreas del saber, requieren de la cultura general 

para emancipar la educación humanista. No es posible especializarse en una de las ciencias, sin 
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tener una visión de conjunto de los hechos y de las situaciones educativas, así como de las 

técnicas empleadas por las diversas ciencias para el estudio del hombre como centro de una 

naturaleza y de un universo educativo complejo (Calzadilla, 2004). 

Este requerimiento ha fortalecido a la pedagogía como teoría y práctica educativa. Lo anterior, 

ha conducido a pensar que las múltiples dimensiones de la aventura humana, la constitución de 

un objeto simultáneamente interdisciplinario, pluridisciplinario y transdisciplinario permite 

crear el intercambio, la cooperación, la pluri competencia (Morin, 1999), y la formación 

educativa de un ciudadano epistémico, con conciencia moral plena, en definitiva, un ser más 

humano y menos mecánico. Por tanto, esta concepción deberá estar presente desde el propio 

currículo y, más aún, en la Educación Superior en la que los profesionales deberán enfrentarse 

a la vida y solucionar sus problemas complejos. 

La interdisciplinariedad tiene una pretensión diferente a la pluridisciplinariedad, pues se refiere 

a la transferencia de los métodos de una disciplina a otra. Se pueden distinguir tres grados de 

interdisciplinariedad (Socorro, 2018): 

• Un grado de aplicación; por ejemplo, los métodos de la física nuclear transferidos a 

la medicina conducen a la aparición de nuevos tratamientos del cáncer; 

• Un grado epistemológico; por ejemplo, la transferencia de los métodos de la lógica 

formal en el campo del derecho genera análisis interesantes en la epistemología del 

derecho; 

• Un grado de generación de nuevas disciplinas; la transferencia de los métodos de 

matemática al campo de la física ha generado la física matemática, de la física de las 

partículas a la astrofísica y surge la cosmología cuántica, de la matemática a los 

fenómenos meteorológicos o los de la bolsa ha generado la teoría del caos, de la 

informática al arte, el arte informático. 

La interdisciplinariedad se puede definir, según Borrero (2008) como “la innata relación  de 

ciencias, profesiones y especialidades, en procura de alguna forma de unidad de las ciencias, 

de currículos que concierten los diferentes dominios de las mismas y los conocimientos 

humanos y de soluciones adecuadas a los complejos problemas de la sociedad”. (p.671) 

En este contexto, es relevante considerar que a través de la interdisciplinariedad se pretende 

formar personas omnicomprensivas del escenario plurifacético de las ciencias y los 

conocimientos, con la visión de superar el sectarismo de las profesiones. Esta relación  entre 
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distintas disciplinas del conocimiento considera el escenario actual de las especialidades, 

sometidas a continuas transformaciones de su identidad, forzados por las relaciones requeridas 

con otros campos profesionales (Socorro, 2018). 

Por otra parte, la interdisciplinariedad desde un punto de vista conceptual puede ser 

considerada como una forma de cooperación entre distintas disciplinas que aportan al logro de 

un fin común y que, por medio de su asociación, auspician el surgimiento y el desarrollo de un 

nuevo conocimiento. Nicolescu (1996) la concibe de la manera siguiente: “la interdisciplinariedad 

ha sido definida de manera muy variada: como una metodología, un concepto, un proceso, una 

manera de pensar, una filosofía y una ideología reflexiva” (p. 45), agrega que se ha relacionado 

con los esfuerzos de exponer los riesgos de la fragmentación, de restablecer viejas conexiones, 

de explorar relaciones insurgentes, y de formar nuevos sujetos adecuados para responder a 

necesidades prácticas y conceptuales. 

Gibbons et al. (1997) sostienen que la interdisciplina se caracteriza por la formulación explícita 

de una terminología estándar, que trasciende la norma, o por una metodología coincidente. La 

formación que adopta el trabajo común de la ciencia se basa en trabajar sobre diversos temas, 

pero en el marco de una estructura común que es compartida por todas las disciplinas 

involucradas. 

Para Ugas (2006) la interdisciplinariedad concierne a la transferencia de métodos de una 

disciplina a otra. En este sentido, el autor señalado agrega que para esta transferencia 

interdisciplinaria de métodos se diferencian tres niveles: el primero está relacionado con su 

aplicación, el segundo con la epistemología y, el tercero, se vincula con la concepción de 

nuevas disciplinas. 

Este criterio reafirma lo señalado por los autores mencionados con anterioridad, pues es 

necesaria la cooperación y el trabajo conjunto entre varias disciplinas para encontrar respuestas 

a una situación en particular, por lo que los tres niveles se convierten así, en bases 

fundamentales para que la interdisciplinariedad se haga patente. 

1.3.1 La transdisciplinariedad 

La inquietud por la necesidad de la inter y transdisciplinariedad en las últimas tres décadas, ha 

entrado en contradicción con la concepción tradicional de la gestión del conocimiento. Es 

objeto de debate puntualizar alternativas más novedosas y flexibles. Se plantea un cambio de 

paradigma, cuyo fundamento se enraíza en la inter y transdisciplinariedad como cimiento 

epistemológico, posee como fin último la búsqueda  de sentido para el desarrollo humano y 
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social (Carvajal, 2010). 

Según Nicolescu (1996) el prefijo “trans”, se asocia con “más allá” de toda disciplina. Su 

finalidad es la comprensión del mundo presente y uno de sus imperativos es la unidad del 

conocimiento (Guerra González, 2014). Hernández Rabell et al. (2000) plantean que la 

transdisciplinariedad se asigna más de una interpretación, aunque se reconocen en todas ellas 

regularidades que conforman un tronco común. Vale señalar que en alguna bibliografía se hace 

referencia también a la palabra transversalidad para abordar la temática, pero en opinión de los 

autores resulta vago y estrecho el término al no poderle atribuir una precisión en su significado 

y reducirlo a temas no ubicados en un solo. 

Por ello, para lograr más precisión y continuidad con la existencia de estructuras o métodos 

concurrentes entre las diferentes disciplinas manifiestas en la multidisciplinariedad e 

interdisciplinariedad se empleará el término transdisciplinariedad. Se han identificado dos 

tendencias fundamentalmente en la conceptualización, una muy general que relaciona lo 

transdisciplinar con una visión del mundo, el comportamiento social de los individuos, en el 

sentido de la personalidad del hombre y su interacción con sus semejantes y el medio; la 

segunda, se identifica más con el proceso curricular de enseñar y aprender las diferentes 

disciplinas en las universidades. 

Esta última, a la vez tiene dos niveles, uno muy teórico que aspira a una “globalización de las 

disciplinas” o “unificación de las ciencias” y el otro nivel que supone el desarrollo de 

habilidades generales y modos de actuación. 

En correspondencia con lo anterior, Martínez (2008) plantea que: 

En todos los campos se constata que la mayoría de los problemas no pueden resolverse al 

nivel en que son planteados, ya que su naturaleza forma como un ribosoma complejo de 

muy variadas interacciones. Por todo ello, la tarea a realizar no es fácil…El mundo en el que 

hoy se vive, se caracteriza por interconexiones a un nivel amplio y global, en el que los 

fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales son todos 

recíprocamente interdependientes. Para describir este mundo de una manera adecuada se 

necesita una perspectiva más amplia, holista, sistémica y ecológica. Es imposible ofrecer 

conceptos reduccionistas del mundo, ni las diferentes disciplinas aisladas, menos aún, con 

términos, conceptos y un lenguaje calcificado en el tiempo y en el espacio. (pág. 2) 

Manfred and Neef (2004) proponen la figura 1.3 y para ello realiza una lectura desde abajo hacia 

arriba. Plantean que:  
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el nivel inferior se refiere a “lo que existe”; el segundo nivel, se refiere a “lo que somos 

capaces de hacer” y el tercer nivel se refiere a “qué es lo que queremos hacer”. Finalmente, 

el nivel superior se refiere a “lo que debemos hacer”, o “cómo hacer lo que queremos 

hacer”. Plantea que se transita desde un nivel “empírico”, hacia un nivel “propositivo”, para 

continuar hacia un nivel “normativo” y terminar en un nivel “valórico”. Cualesquiera de 

las múltiples relaciones verticales posibles entre los cuatro niveles, definen una acción 

transdisciplinaria. (p.8) 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Esquema que demuestra la transdisciplinariedad. Fuente: Manfred and Neef (2004). 

La figura muestra la secuencia desde su base como las diferentes disciplinas se interrelacionan 

y, a su vez, se encuentran vinculadas con la planificación, el diseño, las políticas y el derecho, 

enmarcadas en la ética y valores; desde la filosofía como conjunto de razonamientos lógicos y 

metódicos sobre los conceptos abstractos como la existencia, la verdad donde la 

transdisciplinariedad y la complejidad de saberes, promueven la innovación en un mundo 

cambiante. 

De lo expresado, se desprende que la multidisciplinariedad, la interdisciplinaridad y la 

transdisciplinariedad son en realidad esfuerzos indagatorios que, lejos de contradecirse, se 

complementan. En el caso de la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, tal 

complementariedad es obvia; de hecho, la última presupone la primera en un cierto sentido. 

Menos evidente es la complementariedad entre multidisciplinariedad y transdisciplina o entre 
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interdisciplina y transdisciplina, si bien esta se halla en la circunstancia, que se refiere más de 

cerca para el caso del enfoque transdisciplinario de la Complejidad, de que uno u otro corpus 

de saber transdisciplinarios, si bien trascienden lo disciplinario, lo multidisciplinario y lo 

interdisciplinario, se nutren de dichos ámbitos indagatorios y los pertrechan y fecundan con 

sus propios resultados conceptuales, metodológicos o metódicos transdisciplinarios 

(Sotolongo Codina & Delgado Díaz, 2016). 

1.3.2 La transdisciplina y Basarab Nicolescu 

Para este autor, la transdisciplina no renuncia ni rechaza las disciplinas. Solo las 

tergiversaciones lo hacen. Nicolescu (1996) plantea que disciplina, interdisciplina, 

pluridisciplinariedad y transdisciplina son todas como flechas de un mismo arco: el arco del 

conocimiento humano. 

Con la transdisciplina se aspira a un conocimiento relacional, complejo, que nunca será 

acabado, al dialogo y la revisión permanente (Díaz Barrera et al., 2020). No existe un único 

punto de vista (disciplina), sino múltiples visiones de un mismo objeto; la realidad entonces, 

puede ser vista como un prisma de múltiples caras o niveles de realidad. La transdisciplina no 

elimina a las disciplinas lo que  elimina es esa “verdad” que dice que el conocimiento 

disciplinario es totalizador, cambia el enfoque disciplinario por uno que lo atraviesa, el 

transdisciplinario (Moraes, 2007). 

Nicolescu (1996) posee una compresión de la transdisciplina cuando enfatiza el “ir más allá” 

de las disciplinas, transcenderlas; las atraviese, “el a través de”, y continúe más allá de ellas. Su 

meta ha cambiado, ya no se circunscribe a la disciplina, sino que intenta una compresión del 

mundo bajo los imperativos de la unidad del conocimiento.  

La investigación disciplinaria concierne, cuando mucho, un solo y mismo nivel de realidad; 

aún más, en la mayoría de los casos, no concierne sino fragmentos de un solo y mismo nivel de 

realidad. En cambio, la transdisciplinariedad se interesa por la dinámica engendrada por la 

acción de varios niveles de realidad a la vez. El descubrimiento de esta dinámica pasa 

necesariamente por el conocimiento disciplinario. 

La transdisciplinariedad, funciona como una nueva disciplina o una nueva hiperdisciplina, se 

nutre de la investigación disciplinaria, la cual, a su vez, se esclarece de una manera nueva y 

fecunda por el conocimiento transdisciplinaria. En este sentido, las investigaciones 

disciplinarias y transdisciplinaria no son antagónicas sino complementarias. 
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Los tres pilares de la transdisciplinariedad determinan la metodología de la investigación 

transdisciplinaria y resultan: los niveles de realidad, la lógica del tercero incluido y la 

complejidad (Nicolescu, 1996). 

Por tanto, el desarrollo creciente del conocimiento, la complejidad de los saberes y la 

interrelación entre las ramas, impone constantemente del surgimiento de nuevos problemas o 

la posibilidad de su abordaje por formas no consideradas anteriormente. Esta 

transdisciplinariedad de la vida se refleja en la educación e impone una educación desde la 

complejidad de saberes, con el aporte de múltiples disciplinas y su posterior integración. El 

enfrentamiento a la Covid 19 desde las matemáticas con el uso de modelos predictivos para 

controlar la epidemia resulta un ejemplo elocuente y actual. 

1.3.3 La transdisciplinariedad: Edgar Morin y Paulo Freire 

Para Morin (2002) la transdisciplinariedad es una forma de ver un mundo de diferentes formas 

de acuerdo a la evolución humana y tecnológica, porque requiere un tejido de conocimiento 

que va a la vanguardia de esta era digital. Para Freire (2016a) identifica un enfoque 

transdisciplinar, cuando sostiene que los educadores necesitan desarrollar políticas y didácticas 

que combinen el legado modernista de la justicia social, la igualdad, la libertad y los derechos, 

con las preocupaciones modernas tardías de diferencia, pluralidad, poder, discurso, identidad 

y desarrollo, como elementos de un posmodernismo democrático. 

La metodología de Freire surgió en 1961 y está determinada por la relación dialéctica entre 

epistemología, teoría y técnicas. Se basa en que sí la práctica social es la base del conocimiento, 

también a partir de la práctica social se constituye la metodología, unidad dialéctica que permite 

regresar a la misma práctica y transformarla. La metodología está determinada por el contexto 

de lucha en el que se ubica la práctica educativa específica; el marco de referencia está definido 

por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que necesariamente tiene que ser 

construido por los hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar la 

realidad (Viñas, 2000). 

Considera además el conocimiento como un proceso continuo; subraya el hecho de que cada 

conocimiento presupone una práctica, lo que da por resultado que ningún conocimiento sea 

"objetivo" en el sentido de que sea dado exclusivamente por el objeto, de la misma manera que 

ningún conocimiento es neutro respecto a las diversas prácticas realizadas por los grupos 

humanos. 

Desde esta pedagogía critica, Freire (2015) hace mención, que los docentes deben aplicar 
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políticas que promuevan cambios sustantivos a la par de la evolución educativa y una didáctica 

para actualizar la igual de derechos y la equidad, donde prime la justicia y el derecho de todos 

y todas. 

Transdisciplina y complejidad están estrechamente unidos como formas de pensamiento 

relacional, y como interpretaciones del conocimiento desde la perspectiva de la vida 

humana y el compromiso social. Por tanto, resulta la imperiosa necesidad de proponer, vivir, 

aprender y enseñar un pensamiento complejo, que vuelva a tejer las disciplinas como 

posibilidad de humanidad; y que solo de esta manera se vencería la eterna limitación y 

fragmentación del sujeto separado de sí mismo en la búsqueda del conocimiento. 

En correspondencia, Nicolescu (1996) plantea que estos postulados conducen a repensar en la 

sociedad actual, donde la complejidad de saberes y conocimiento está muy dispersa, desde el 

punto de vista investigativo, en el rol y compromiso que poseen las universidades con los 

estudiantes en su formación y en la creación de habilidades, y estos, a su vez, tienen un 

compromiso con la sociedad. 

Realmente la tendencia planteada por Freire pretende revelar la organización de procesos 

educativos emancipadores, es una propuesta alternativa ante la rigidez y mecanicismo de 

propuestas pedagógicas anteriores. Se apoya fuertemente en la reflexión individual y grupal 

(Freire, 2016). 

Particularmente, se le da gran peso al poder colectivo en la transformación de sí mismo y de las 

instituciones. Esto fundamenta por qué aquí el conocimiento no es el fin último, sino el medio 

para interconectar a profesores y alumnos que juntos discuten, analizan y reflexionan acerca 

de sus obstáculos y contradicciones, de donde se genera la definición de nuevas formas de 

actuar.  

En este sentido, es precisamente el análisis de la propia práctica educativa del docente, lo que 

refleja el grado de la adecuación del necesario vínculo entre teoría y práctica (no sólo referido 

a la institución escolar) y su resultado permite su reajuste y corrección, en tanto, la realidad 

tiene sus propias leyes y la teoría se subordina en muchos casos a sus exigencias, lo que permite su 

enriquecimiento. 

En cuanto a los contenidos de la enseñanza se plantea que esos deben ser culturales universales, 

incorporados por la humanidad, permanentemente reevaluados en función de las realidades 

sociales, en relación al desarrollo científico técnico, y social en que esté inmerso el sistema de 

enseñanza. 
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La propuesta de Freire valora como fundamental en la selección de los contenidos de 

enseñanza, aquellos que favorezcan los vínculos con la práctica social global, por lo que 

pretende que los estudiantes apliquen sus conocimientos en los diferentes sectores populares 

(Viñas, 2000). Por tanto, concibe el aprendizaje como la capacidad para procesar información 

y manejar estímulos del ambiente, organizando los datos disponibles de la experiencia. 

Por otra parte, permite el mejoramiento de las situaciones en que dicha práctica tiene lugar, 

pues la reflexión sobre sus propias formas de actuar posibilita un mejor conocimiento de 

aquellos factores que frenan el desarrollo de los objetivos propuestos. De esta forma, en esta 

aproximación crítica a la investigación educativa, el investigador adquiere un nuevo papel, ya 

que se entiende su participación en el desarrollo del conocimiento como una acción social que 

se debe justificar. 
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Capítulo 2. Acerca de la calidad en la educación superior 

2.1 El concepto de calidad y sus particularidades en la enseñanza 

El estudio del concepto de calidad es estudiado en diversas esferas o ramas del conocimiento. 

Su origen se encuentra asociado al termino management o gestión y ha sido abordado por un 

conjunto personalidades reconocidas como clásicos de la temática, o instituciones que rigen su 

proceder. Una mirada a estos abordajes se muestra en el cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1. Concepto de calidad expresados de forma simplificada a partir de los postulados 

de los principales gurú de la calidad o normas que regulan su accionar. 

 

Autor/año Concepto de Calidad 

Feigenbaum (1971) Características compuestas que permiten alcanzar las expectativas de 

los consumidores. 

Deming (1989) Significa la producción eficiente que el mercado espera. Ofrecer a 

bajo costo productos y servicios que satisfagan a los clientes. No 

significa el logro de la perfección. 

Juran (1993) Elemento clave de la definición de la calidad es la "adecuación de 

uso" de un producto. 

Galgano (1993) La satisfacción del cliente, afirma que este concepto supera y 

enriquece otros significados más tradicionales e insiste en su 

significado global. 

Parasuraman et al. 

(1994) 

Definen la calidad del servicio como el juicio que el cliente realiza 

acerca de la superioridad o excelencia global del producto, es una 

actitud relacionada, aunque no equivalente a la satisfacción y que 

se describe como el grado y dirección de las discrepancias entre las 

percepciones y las expectativas de los clientes. 

Norma Mexicana 

NMX (1994) 

Conjunto de propiedades o características de un producto o servicio 

que le confieren aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas 

o implícitas. 

Taguchi (1995) Significa la mínima pérdida ocasionada a la sociedad, desde el envío 

del producto del cliente hasta su uso total. Introduce el concepto de 
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"diseño robusto", el cual basa su estrategia para lograr. 

La satisfacción del cliente al exceder sus expectativas de calidad y 

de la función de pérdida. 

Montgomery et al. 

(1996) 

Es el grado hasta el cual los productos satisfacen las necesidades de 

la gente que los usa. 

Crosby (1996) La explica desde una perspectiva de la ingeniería como el 

cumplimiento de normas y requerimientos precisos. Su lema es 

"hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos". 

Harrington (1997) Es cumplir o exceder las expectativas del cliente a un precio que 

pueda pagar y a un costo que se pueda soportar. 

Ishikawa (2003) Desarrollar, diseñar, fabricar y mantener un producto de calidad que 

sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor. 

Norma ISO (2003) Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con 

unos requisitos. 

Schroeder (2011) Calidad es incluir cero defectos, mejora continua y gran enfoque en 

el cliente. Cada persona define la calidad con sus complementos. 

 Fuente: Sánchez Salazar et al. (2022). 

El análisis de los conceptos expuestos permite asumir que la calidad se encuentra centrada en 

la satisfacción del cliente y sus necesidades; en el cumplimiento de los requisitos fijados desde 

el “propio diseño”; en la búsqueda de hacerlo bien, sin defectos con plena capacidad de uso, 

desde la primera vez; y sometido a un proceso de mejora y perfeccionamiento continuo. Sin 

dudas, todas estas formulaciones válidas para el proceso educativo y, más aún, para el diseño 

curricular. 

El concepto de calidad según Benitez Cárdenas (1999) en su aplicación a la educación resume 

dos elementos básicos cuya fecunda interrelación constituye la piedra angular del diseño de los 

planes de estudios: pertinencia social y excelencia académica.  

La idea de pertinencia se refiere a los servicios sociales, culturales, económicos y de otros 

órdenes que deben atenderse a través de las políticas educativas. La idea de excelencia alude 

a ciertos estándares cualitativos y cuantitativos a satisfacer para efectuarse con la calidad 
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requerida. 

La pertinencia está asociada a la importante pregunta de ¿para qué?, ¿para quién? La 

excelencia subraya que ese servicio social ha de prestarse bajo ciertas condiciones de rigor 

académico que deben ser cuidadosamente custodiadas y, por ello, se refiere al ¿Qué? y al 

¿Cómo? 

En el debate sobre el futuro de las universidades, la idea de la excelencia juega un papel 

omnipresente. Su análisis ha evolucionado en el tiempo desde el patrón determinado por los 

ideales humanistas de Kant y Humboldt para acercarse al modelo de gestión empresarial 

desarrollado en las últimas décadas con fuerte presencia en España y Alemania, donde la 

existencia de centros de investigación, la producción científica y su cuantificación es 

determinante (Herzog et al., 2015). La Real Academia Española define a la excelencia como 

perfección, grandeza, elementos que constituyen y hacen digno de singular aprecio y 

estimación alguna cosa. 

Algunas consideraciones encontradas en la literatura acerca del constructo excelencia 

académica y con las que se coincide en su presencia en el diseño curricular y accionar de las 

universidades ecuatorianas se relacionan en el cuadro 2.2. 

Cuadro 2.2. Consideraciones acerca del concepto de excelencia en las universidades. 

Autor/año Consideraciones 

Castañeda Hevia et 

al. (2001) 

Cultivar los valores para garantizar la excelencia; y destaca: 

autoestima, autocontrol, paciencia, competencia, alegría, optimismo, 

responsabilidad, humildad, puntualidad, emprendedor, eficiencia, 

eficacia, honestidad, fortaleza, perseverancia, disciplina y calidad. 

Torío López (2004) Otorgamiento de becas de intercambio académico a sus estudiantes, 

concretar importantes tareas en el plano nacional o internacional. 

Formación de doctores y apoyo a la investigación; proporción de 

investigadores en relación con sus profesores a tiempo completo y 

dedicación exclusiva; resultados elevados en la producción científica 

y el vínculo con la sociedad. 

Herrera Carreño 

(2013) 

Calidad de los servicios y de las instalaciones con que se cuenta para 

desarrollar el proceso de enseñanza de los docentes y de aprendizaje 
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de los educandos; inclusión de toda la sociedad; respuesta a las 

necesidades de la sociedad y, por tanto, su vínculo estrecho con sus 

requerimientos actuales y futuros. 

Camacho 

Cardeñosa et al. 

(2016) 

Trabajar en equipo, negociar roles de liderazgo, hacer valer las 

opiniones y las experiencias, construir en comunidad son 

competencias que benefician el aprendizaje. 

Barcia Carrillo et 

al. (2017) 

Un factor importante es el uso y el desarrollo de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones en el ámbito universitario. 

Navarrete Pita et al. 

(2019) 

 

 

Resultan elementos importantes la presencia de: Recursos 

(instituciones de calidad y personal calificado), Investigación 

(docentes, investigadores, laboratorios y equipamiento); Información 

(acceso y uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones); Escuela (modelo educativo adecuado y estrategia 

estudiantil, oferta académica suficiente); Educación (formación 

docente, educación inclusiva, capacidad investigativa e innovadora. 

Perdomo Sánchez 

and González 

Sánchez (2019) 

Actividades de innovación y gestión de calidad que permitan a los 

estudiantes competir internacionalmente. 

Leandro Sandí et al. 

(2021) 

La excelencia académica, en los estudiantes, está condicionada por 

las habilidades que posea y la manera de como las emplea en la 

captación de su aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia la competitividad se refleja en impactos y resultados que hacen distintiva a la 

organización, principalmente en función de los estudiantes y la comunidad a la que debe 

satisfacer, aunque sin dudas estos resultados requieren de la existencia de recursos y 

capacidades que los respalden. 

Esta formulación descarta la idea de asociar la calidad sólo como adecuación a ciertas normas 

o criterios cuantitativos, como volumen de publicaciones, doctores involucrados en los 

programas u otros estándares semejantes. La posición es que en ausencia de respuestas claras 

a las preguntas ¿para quién? y ¿para qué?, el problema de la calidad queda sin resolver. 

Importa subrayar que ambas ideas, pertinencia y excelencia, en su interrelación, son parte del 
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concepto de calidad que la educación promueve permanentemente. Entonces, tiene que ver con 

la educación como respuesta adecuada a las exigencias tanto del desarrollo personal y social 

del educando como de la sociedad en sus múltiples componentes, dinámica de cambio y 

competitividad internacional. 

Diversos resultan los trabajos que poseen la percepción de una crisis en el sector. Los síntomas 

son variados y se manifiestan de distintas maneras en cada país. En común, autoridades, 

expertos y diversos informes nacionales e internacionales apuntan hacia claros síntomas de 

mal funcionamiento en tres dimensiones: escasa calidad de los procesos y resultados; reducida 

equidad y abundantes problemas de eficiencia interna (Sarukhán et al., 1996). 

En consecuencia, se encuentra el estudio del concepto de calidad de la educación realizado por 

Arríen (1997) al referirse a la necesidad de plasmar en él procesos y resultados. En este sentido, 

se sustenta en la filosofía aristotélico-escolástica que definió por calidad, aquello que le 

corresponde con necesidad y que al faltarle afecta su naturaleza, el conjunto de las propiedades 

esenciales de algo, por las cuales se distingue de los demás. Ahora bien, no siempre la 

naturaleza y propiedades se hacen efectivas, reales, por lo tanto, se tiene calidad de manera 

efectiva cuando el conjunto de propiedades se expresa en su forma de operación; y en la medida 

que eso ocurra, se tendrá más o menos calidad. 

De lo anterior, se deriva que al hablar de calidad de la educación se haga referencia a un 

conjunto de propiedades constituyentes del servicio educativo que según Orozco Silva (2010), 

ha estado asociado a diversas acepciones: reputación del programa o institución, existencia de 

recursos académicos o financieros, por el valor intrínseco de los contenidos académicos, valor 

agregado de la educación brindada, lo que aprende el estudiante, satisfacción ante los 

estándares fijados por asociaciones o acreditación y satisfacción de los empleadores. Los 

elementos anteriores de manera independiente muestran cada uno, una visión parcial del 

problema, aunque cierta. 

Para Arríen (1997), el desempeño en el quehacer de la universidad, equivale a detectar cierto 

desajuste entre su naturaleza y su manera de operar, se centra y se expresa en relación a la 

calidad, pertinencia, equidad y eficiencia interna y externa de su quehacer académico. Estos 

conceptos se distinguen en su dimensión conceptual, pero al aplicarlos en los procesos y 

resultados de la práctica educativa y académica cada uno de ellos parece exigir la presencia 

intrínseca de los otros. 

Los postulados que establecen la necesidad del logro de la equidad aparecen reflejados desde 
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la propia Constitución de la República del Ecuador cuando hace mención al proceso educativo, 

su responsabilidad y características. También la Ley Orgánica de Educación Superior hace 

referencia a la educación de calidad y sus particularidades respecto a la equidad cuando plantea 

que se basa en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con 

la sociedad, orientadas por la pertinencia y, en especial, la inclusión, la democratización del 

acceso, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción 

de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos. 

En su artículo. 343 refiere que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura; garantizar que los 

centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

garantizar modalidades formales y no formales de educación; asegurar que todas las entidades 

educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos y garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

En cuanto a la eficiencia, se interpreta como la realización correcta de los procesos y su 

ejecución a los menores costos y brindando la mayor cantidad de prestaciones posibles. 

Por tanto, la calidad la define asociada a los procesos y resultados del desarrollo educativo del 

estudiante, desarrollo que se manifiesta en los aprendizajes relevantes como sujeto, lo que hace 

que éste crezca y se desarrolle personal y socialmente mediante, muestre actitudes, destrezas, 

valores y conocimientos que lo convierten en un ciudadano educado, útil y solidario. La calidad 

de la educación se manifiesta en último término, en el propio sujeto educativo, la propia 

persona, el propio ser humano con sus potencialidades en razón a su vida personal y social. 

No basta con el desarrollo de la personalidad del sujeto educativo, es necesario que éste 

responda a valores y conocimientos necesarios y útiles para la convivencia social. En 

consecuencia, los aprendizajes construidos que conforman el desarrollo de esa personalidad 

serán útiles, provechosos, significativos y activos para su vida ciudadana, productiva y para el 

desarrollo de la sociedad, en la dinámica de una interacción constante con el mundo y la 

humanidad. 

La eficiencia responde al concepto hacer bien las cosas; hacer bien el quehacer académico 

interno y externo, hacerlo al menor costo, con el mayor número de prestaciones, lógicamente 

cumplir con los postulados de la calidad, la equidad y la pertinencia lo que representa hacerlo 
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eficazmente. El cuadro 2.3 recoge algunas propuestas para el concepto de calidad enmarcado 

en la educación. 

Cuadro 2.3. Concepto de calidad definidos por autores que estudian su comportamiento en la 

educación. 

 

Autor Resumen del concepto 

Arríen (1997) El resultado del análisis de cuatro perspectivas: calidad, pertinencia, 

equidad y eficiencia. Refleja que informes internacionales 

demuestran claros síntomas de mal funcionamiento en tres 

dimensiones. Escasa calidad de los procesos, reducida equidad y 

abundantes problemas de eficiencia interna (define el concepto 

desde sí mismo). 

Martín Sabina 

(1997) 

Define exigencias para el cumplimiento de la calidad, de la 

competitividad de la educación superior y estas son: calidad y 

pertinencia que aseguren las exigencias sociales, por lo tanto, 

coloca como categorías distintas a calidad y pertinencia. 

PNUD (1998) La calidad en la Educación se hace realidad en los aprendizajes 

cualitativamente relevantes. La calidad no está en lo que se enseña 

si no en lo que se aprende; por lo que, en la práctica, dicha calidad 

está cada vez más centrada en el propio sujeto educativo. 

Benitez Cárdenas 

(1999) 

Sustentado en la filosofía de Aristóteles - Escolástica la define como 

aquello que corresponde con la necesidad, y que la falta afecta su 

naturaleza. Puede interpretarse como el conjunto de las propiedades 

esenciales de algo, para las cuáles se distingue de los demás. 

Smilor et al. (2004) Realizan un estudio de los conceptos generales de la calidad e 

intenta extenderlos a la educación. En este paso plantea sus 

principios de la gestión de la calidad para la educación y los resume 

en: comprometerse a mejorar la calidad en toda la organización; 

identificar a los clientes y atender sus necesidades, hacer cambiar 

los procedimientos y no los empleados; eliminar los problemas que 

redunden en detrimento de la calidad; instaurar un espíritu de 
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trabajo en equipo; crear un medio propio para la innovación y la 

mejora permanente. 

Orozco Silva (2010) Se asimila la calidad con la reputación que se tiene de un 

determinado programa o institución, de la existencia de recursos 

académicos – financieros, por los resultados obtenidos o el valor 

agregado creado, por lo que el estudiante aprende. 

Méndez Ochaita et 

al. (2019) 

La asocia al cumplimiento de dimensiones, estas son: Excepcional 

(logros intelectuales sobresalientes, avance del conocimiento; 

consistencia del producto (reducir al mínimo los defectos, concepto 

industrial); cumplimiento de la misión (definido por el mercado, 

premia al valor recibido a cambio de la inversión); transformación 

de la persona (valor agregado educativo, mejoramiento de la 

persona, pedagógico). 

 Fuente: Elaboración propia. 

Del análisis de los conceptos anteriores, se puede concluir que para garantizar la calidad en la 

Educación Superior, se requiere de instituciones caracterizadas por un diseño robusto, 

sustentado en valores, en trabajo en equipo y un sistema de indicadores capaces  de controlar 

tanto los procesos como los resultados; que garanticen la pertinencia, la equidad, la excelencia 

y la eficiencia externa e interna del sistema; brinden a la sociedad graduados caracterizados 

por obtener un aprendizaje relevante, con potencialidades individuales y colectivas, una 

formación integral que represente un valor agregado y con capacidad de satisfacer a sus grupos 

de interés los empleadores y los acreditadores. Todo sometido a un proceso de mejora continua. 

La figura 2.1 representa lo anteriormente expuesto de forma simplificada. 
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Figura 2.1: Representación del concepto de calidad para la Educación Superior. Fuente: 

Elaboración propia. 
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2.2 Calidad de Educación Superior. La pertinencia como dimensión de la calidad y 

particularidades del Ecuador 

Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores 

éticos, respetuosos que cumplen con deberes y obligaciones, capaces de convivir y generar 

progreso para el bien común. 

En concordancia, Águila Cabrera (2014) reconoce que, al concepto de calidad como respuesta 

a los requerimientos del medio, basada en una definición donde prima la pertinencia, sin que 

los aspectos técnicos necesarios opaquen los aspectos culturales y los valores necesarios en los 

graduados universitarios. No considerar estos últimos aspectos, alejaría a las universidades de 

su misión como difusora de la cultura, de formadora integral de profesionales. Por otra parte, 

resalta la necesidad amplitud que deberán poseer ese graduado dada la necesaria movilidad e 

intercambio con otras regiones del país y del mundo en que los graduados están implicados. 

Otros resultados de la Educación Superior que determinan su pertinencia resultan la necesidad 

de jugar un rol decisivo para construir sociedades con mayor justicia económica y como 

espacio de generación de nuevos conocimientos (Larrea Ramos, 2014); incluir la respuesta a 

las necesidades de desarrollo de su territorio y además, la formación integral sustentada en 

valores, en una cultura integral y con un desarrollo profesional capaz de desenvolverse en otras 

latitudes (Méndez Ochaita et al., 2019); generadora de conocimientos, fuente de 

investigaciones que devienen en la ruta para que exista justicia social, generación de empleos 

y desarrollo, en fin, para elevar el nivel de vida (Malagón Plata, 2007). 

Entonces, las IES deben estar preparadas para a la par que medir la contribución que ofrezcan 

sus graduados a la sociedad ofertar estándares de calidad medidos en los indicadores del 

proceso universitario, que promuevan y garanticen la calidad del sistema en beneficio de la 

sociedad (Arcos Cabrera, 2008). 

El CACES (2018) establece una ley donde propone la participación de todos los actores 

involucrados al sistema de Educación Superior, basadas en la pertinencia, la inclusión, la 

democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la 

integralidad, la democracia, la producción del conocimiento, el dialogo de saberes y valores 

ciudadanos. 

En consecuencia, el estado ecuatoriano comprometido con los cambios en el sistema educativo 

promueve Política Públicas basados en los marcos legales en correspondencia con los criterios 

de calidad que los evalúa el CACES. La evaluación de las carreras diseñadas o rediseñadas se 
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plantean un reto, pues deben estar acordes a la pertinencia por la cual fueron aprobadas para su 

acreditación y cumplir con los estándares de calidad. 

Al iniciarse el proceso de rediseños de carreas en las IES, se estableció una estructura general 

en la que se consideraba la pertinencia de las carreras de acuerdo a la zona, al mismo tiempo 

que, al elaborar las mallas curriculares, las asignaturas se conformaron por constructos en 

correspondencia con lo estipulado por la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE) (Consejo de Educación Superior, 2013b). De igual forma, los nuevos 

rediseños de carreras los títulos profesionales y nacionales deben estar sujetas a la clasificación 

de la UNESCO. 

Ante este considerando, los títulos profesionales van a obtener un referente, ya que su perfil 

profesional acredita la movilidad y seguridad en el campo laboral; sin embargo, no todos los 

IES cuentan con los recursos y entornos de aprendizajes, tampoco con el personal docente 

acorde al perfil. 

Por tanto, las reformas educativas elaboradas para la formación académica profesional, 

basadas en la investigación, ciencia y tecnología, y el consecuente desarrollo del país, en base 

a los cambios paradigmáticos ocurridos han fortalecido el sistema educativo. La situación 

existente se puede resumir en: 

• Voluntad para garantizar un sistema educativo capaz de crear un estado de cultura, 

con impacto en la ciencia y la tecnología. 

• Necesidad de responder a las demandas de la sociedad del conocimiento, alinearse 

a las nuevas políticas públicas para el desarrollo actual y la garantía de las futuras 

generaciones. 

• Existencia de Reglamento de Régimen Académico (RRA), en los respectivos 

estatutos, reglamentos y normas que rigen al Sistema de Educación Superior. 

• A pesar de que la ley establece la aprobación de los rediseños o diseños de carreras 

en cinco años, no todos los IES los han emprendidos, ya que no cuentan con los 

recursos necesarios para su implementación. 

• Reducción en la cantidad de indicadores a evaluar, reducción de la cantidad de 

niveles en que se evalúan las universidades y autonomía en el proceso de 

implementar las mejoras por parte de las universidades. 

• Necesidad de que las reformas de ley, sean pertinentes a la realidad actual de la 
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Educación Superior, que no exista retrocesos en lo alcanzado. 

En fin, se considera que el éxito del proceso depende ahora más que, de la voluntad política o 

el marco legal, de la toma de conciencia, la reflexión de las autoridades de las propias 

universidades inmersas en estos procesos de mejora. 

2.3 El paradigma de la complejidad en la Educación Superior 

Para Rama (2015), un paradigma es una forma de interpretar, solucionar problemas de la 

realidad, y un consenso de una comunidad académica respecto a conceptos y categorías de 

comprensión de la realidad. Los paradigmas establecen un modelo o patrón a seguir. 

Uno de estos paradigmas resulta el de la complejidad que plantea la necesidad de aglutinar a 

científicos de diversos campos de conocimiento y confluyan en la adopción de modelos 

teóricos, metodológicos y, por ende, una nueva epistemología. 

Durante el siglo pasado, como consecuencia de los múltiples desarrollos del conocimiento, 

desde distintos campos disciplinares, se empezó a concebir una nueva forma de pensar el 

mundo al considerar el paradigma de la ciencia clásica -caracterizado en lo fundamental por el 

predominio de la fragmentación, simplificación, reduccionismo y determinismo-, para dar luz 

al paradigma de la complejidad.  

De tal manera, el comportamiento de la sociedad cambia, así como también la forma de 

elaborar conocimiento en las investigaciones, aulas de clase, comunidad y organizaciones. Al 

mismo tiempo, cumplen papeles muy importantes en el nuevo orden que toma el mundo: el 

ritmo acelerado de producción de conocimiento, las ideas de formación en valores, 

competitividad, globalización, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y meta 

disciplinariedad. 

Los ejes de planeación curricular, planes de estudio, metodologías para la formación del 

profesor, así como las estrategias pedagógicas y didácticas, deben estar en función del 

panorama complejo, que no permite la formación de un pensamiento delimitado por un solo 

campo disciplinar, ni mucho menos un enfoque reducido en la enseñanza de la ciencia y sus 

posibilidades de aprendizaje en los contextos cultural, político, tecnológico, social y 

económico. 

Por ello, en los últimos años se empieza a reconocer la necesidad de tener una visión compleja, 

tanto en el campo de investigación de las ciencias como en su enseñanza y aprendizaje. 

Algunas investigaciones en la didáctica de las ciencias lo confirman al resaltar la conveniencia 
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de pensar la enseñanza-aprendizaje escolar como un fenómeno peculiar que se produce en 

unidades (aula, clase, grupo), que pueden conceptualizarse válidamente como sistema de 

carácter complejo y singular. De igual forma, aclaran que se precisa la elaboración de modelos 

y teorías que permitan interpretar adecuadamente las complejas interacciones que caracterizan 

el fenómeno de la enseñanza-aprendizaje, de naturaleza específicamente didáctica. 

La comunidad científica deberá elaborar teorías más ajustadas de la realidad, diseñar y poner 

en prácticas modelos de intervención (social, sanitaria, educativa, política, económica, 

ambiental, cultural, etc.) más eficaces que ayuden a pilotar y regular las acciones individuales 

y colectivas. 

Esta actitud reformista afecta indistintamente tanto a las ciencias empírico-naturales como a 

las ciencias sociales y humanas y, en consecuencia, incide asimismo en las Ciencias de la 

Educación (Pérez Romero, 2013). 

La adopción de estos modelos, requeridos por el desarrollo de la sociedad, imponen 

transformaciones en las ciencias de la educación, donde subyace la necesidad de desarrollar la 

investigación, la innovación y el vínculo con la sociedad para lograr esos cambios emergentes. 

En concordancia con lo anterior, pero a la vez muestra la realidad actual, Morin and Pakman 

(1994) plantean que el conocimiento solo es pertinente, cuando se es capaz de contextualizar 

su información, globalizarla y situarla en un conjunto. Sin embargo, el sistema de pensamiento 

que impregna la enseñanza desde la escuela primaria a la universidad, es un sistema que divide 

la realidad en parcelas y hace que las mentes san incapaces de relacionar lo distintos saberes 

que han sido clasificados en disciplinas. 

Es evidente que el aprendizaje del estudiante universitario es nutrido por elementos externos; 

como por ejemplo, la naturaleza conceptual y metodológica de los contenidos, situaciones de 

aprendizaje, experiencias, actividades y estrategias de aprendizaje, medios didácticos 

pertinentes, procesos y operaciones que realiza y desarrolla, las practicas discursivas propias 

de las disciplinas, el discurso del docente, la interacción social y cooperación entre pares, el 

contexto y el ambiente de aprendizaje del aula universitaria donde el individuo aprende. 

Ahora bien, resulta imperativo explicitar que este proceso, tanto de conformación de un 

paradigma, como de rupturas con los antiguos, está vinculado, con la complejidad del mundo, 

sus interrelaciones económicas y la universalización del trabajo; por consiguiente, con 

necesidades materiales que requieren, de las ciencias, nuevas respuestas y soluciones. Por lo 

mismo, conforman un movimiento histórico, son reflejos de éste y no una elección subjetiva. 
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Estudiante universitario es un ser sujeto auto ecoorganizador y autónomo. Esto quiere decir 

que es producto y productor de conocimiento en interacción con el ambiente (Morin, 2002). 

Por lo tanto, la docencia, investigación, vinculación con la sociedad, y las prácticas 

preprofesionales, deberán aportar desde diferentes aristas para obtener resultados positivos. La 

malla curricular desde la transdisciplinariedad, los programas y proyectos de investigación 

deben estar enfocados a procesos de indagación, integración y sistematización de soluciones 

para el logro de la excelencia académica. 

De igual forma, este proceso transdiciplinario debe estar presente en la actividad de 

vinculación con la sociedad, donde los estudiantes cumplen actividades de colaboración en 

beneficio de la comunidad, generen un impacto social y en las practicas preprofesionales donde 

el estudiante cumple con uno de los requisitos para su titulación. En este caso, se deberá velar 

por la elaboración de convenios marco y específicos, según la especialidad, lo que garantiza 

instituir el conocimiento práctico que a adquirir. 

Una concepción simplificada de lo anterior se muestra en la figura 2.2 en la que se aprovechan 

las posibilidades interdisciplinarias de la malla curricular, formada por disciplinas con su 

participación en actividades de extensión e investigación. 
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Figura No. 2.2. Aportes de la investigación, la vinculación y las prácticas preprofesionales a la 

malla curricular. Fuente: elaboración propia.
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2.4 Tetralogía del pensamiento complejo 

El Pensamiento Complejo está en la línea de las teorías de la complejidad y es propuesto 

por el Profesor Edgar Morin de Francia. Complejo viene de complexus, y significa tejido 

entre tejidos (Dominguez, 2006). Por consiguiente, el pensamiento complejo como 

epistemología, es un método para la construcción del conocimiento de cualquier 

fenómeno con base en la forma y dinámica de cómo está tejido dicho fenómeno en sí, y 

con respecto a otros fenómenos, con el fin de comprenderlo y explicarlo en sus procesos 

de orden-desorden-reorganización, mediante el análisis disciplinario, multidisciplinario, 

interdisciplinario y transdisciplinario (Tobón & Núñez Rojas, 2006). De aquí que, en el 

pensamiento complejo el conocimiento y el saber siempre son multidimensionales, 

transversales, cambiantes y evolutivos. 

Edgar Morin en uno de sus postulados “Enseñar la condición humana” destaca la 

interrelación existente entre los individuos, la sociedad y las especies, lo que se muestra 

en la figura 2.3. 

Individuo 

Especie Sociedad 

 

Figura 2.3. Relación especie – individuo – sociedad según Morin. Fuente: Morin (2002) 

Morin (2002) explica la relación especie – sociedad – individuo sustentado en: 

Los individuos son el producto del proceso reproductor de la especie humana, pero este 

mismo proceso debe ser producido por dos individuos. Las interacciones entre 

individuos producen la sociedad y ésta, que certifica el surgimiento de la cultura, tiene 

efecto retroactivo, sobre los individuos por la misma cultura”. 

Los sujetos deben mostrar un comportamiento cultural desde sus raíces, para poder 

sostener este principio del bucle. No se puede absolutizar al individuo y hacer de él el 

fin supremo de este bucle. (pp.58- 59). 

Desde esta tetralogía se destaca la importancia del hombre en la sociedad y como creador 
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de la condición humana, su incidencia y participación en el proceso de la vida; así como, 

las diferentes culturas interrelacionan con la sociedad por medio de los propios hombres 

que la conforman. 

En esencia, los individuos tienen un compromiso con su entorno que consiste en erradicar 

la inestabilidad social, cultural, las carencias de valores y proveer de conocimientos a la 

sociedad. 

Sin embargo, la situación se hace aún más compleja. Morin (1999), plantea la existencia 

de errores intelectuales y los conceptualiza de la manera siguiente: 

Los sistemas de ideas (teorías, doctrinas, ideologías) no solo están sujetas al error, sino 

que, también protegen los errores e ilusiones que están inscriptos en ellos. Esto forma 

parte de la lógica organizada de cualquier sistema de ideas el hecho de resistir a la 

información que no conviene, o que no se pueda integrar. (p.24) 

Este filósofo francés plantea la noción del “pensamiento complejo”. Se refiere a la 

capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos 

u objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, el 

sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni 

totalizante, sino reflexiva (Tobón, 2005). 

La noción del pensamiento complejo de Morin, debe estar constantemente interconectada 

de manera interactiva con la capacidad de desarrollar y contribuir desde una línea 

equilibrada a la formación de capacidades y conocimientos que se manifiesten en sus 

comportamientos. 

Dada la complejidad de conocimientos a adquirir, el individuo comienza su aprendizaje 

desde el seno familiar en compañía de la escuela. Este aprendizaje se desarrolla a lo largo 

de su vida en diferentes caminos, siempre con la influencia de su círculo o cultura. De 

ocurrir elementos perturbadores se provoca un desalineamiento y se origina una tetralogía 

de orden-desorden –organización, lo cual infiere en su desarrollo integral desde su propio 

comportamiento y vivencias 

El juego de las interacciones son acciones reciprocas que modifican el comportamiento o 

la naturaleza de los elementos, cuerpos, objetos y fenómenos que están presentes o se 

influencian. Las interacciones suponen: 

1. Elementos, seres u objetos materiales, que pueden encontrarse; 
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2. suponen condiciones de encuentro: agitación, turbulencia, flujos contrarios, etc.; 

3. determinaciones/constreñimientos que dependen de la naturaleza de los 

elementos, objetos o seres que se encuentran; 

4. condiciones que se convierten en interrelaciones (asociaciones, uniones, 

combinaciones, comunicación, etc.) y dan lugar a fenómenos de 

organización. 

Entonces, dependen de la condición en que se desarrollan los sujetos desde sus raíces, de 

las interacciones que se presentan a lo largo de su vida desde su propia naturaleza de 

convivencia, por lo tanto, las interacciones están presentes en el diario convivir. Así, 

orden, desorden, desorganización, se coproducen simultáneamente y recíprocamente 

(Morin, 2007). Hay pues un bucle de coproducción mutua (figura 2.4): 

 

 

Figura 2.4. Bucle de coproducción mutua. Fuente: Morin (2007). 

Tradicionalmente, los seres humanos han buscado producir cantidades inmensas de 

información, pero descuidan la producción de conocimiento; así como, la conversión del 

conocimiento en saber. Esto se debe a la tendencia de los seres humanos a asimilar 

conocimiento y saber con información, generando conformidad porque la información no 

requiere de análisis crítico, transversalidad, contextualización y responsabilidad en sus 

implicaciones. 

El conocimiento y el saber, tienen entonces una naturaleza compleja, son procesos 

multidimensionales, contextualizados y evolutivos. Es por ello, que, para gestionar el 

conocimiento desde esta comprensión, se requiere que las personas desarrollen un modo 

de pensar complejo, que les permita hacer eso, porque el conocimiento y el saber son, lo 

que sea nuestro modo de pensar. 
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En la educación tradicional se ha insistido en la formación de un pensamiento simple, y 

ese es el pensamiento que ha primado en la sociedad, que ha llevado a equiparar 

información con conocimiento y hasta con saber (Tobón & Núñez Rojas, 2006). El reto 

hoy es avanzar hacia el saber desde el conocimiento multidimensional, y entones debemos 

de afrontar el cambio de pensamiento en nuestra mente, pasando del modo de pensar 

simple al modo de pensar complejo. 

El bucle tetralógico significa que las interacciones son inconcebibles sin desorden, sin 

desigualdades, turbulencias, agitaciones, etc., que se provocan en los encuentros. Este 

bucle estará siempre presente desde cualquier contexto en el que se pase por cambios y 

procesos de interacciones en nuestro vivir diario, es cuestión de adaptaciones y una mente 

abierta a los cambios y conciencia de equidad para poder tener la capacidad de 

involucrarse en las transformaciones de orden. 

En referencia a este postulado, si el ser humano no se ajusta a la racionalidad difícilmente 

podrá salir de su ceguera, caerá en un foco de ignorancia que no le permite avanzar hacia 

la razón, una razón que es el conocimiento adquirido durante la preparación académica y 

las buenas raíces de cultura que trae desde su entorno familiar. 

La figura 2.5 representa el vínculo entre el desorden provocador del cambio, las 

interacciones y encuentros necesarios actúan sobre las organizaciones hasta lograr el 

nuevo orden necesario. 

 

Desorden 

 

 

Interacciones 

 

 

 

Organización  Orden 

Figura 2.5. Esquema simplificado del accionar del desorden sobre las organizaciones 

como vía para un orden de nivel superior. 
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2.5 El pensamiento complejo en la Educación Superior 

Desde la segunda mitad del siglo XX se habla del conocimiento como una fuerza 

productiva directa. Tal pensamiento se concreta cada vez más con el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, la robótica, y con el valor 

agregado (en conocimiento) que presentan hoy tanto los bienes de producción como los 

bienes de consumo. En el centro de esta problemática se encuentra la universidad, que 

constituye (o debe constituir), conjuntamente con otras instituciones de naturaleza 

científica, no solamente una institución hacedora de profesionales, sino, sobre todo, un 

agente por excelencia de la producción de conocimientos (Borroto López, 2015). 

Si bien en otros tiempos la mayoría de las universidades se ocuparon esencialmente de la 

formación de profesionales, la universidad de hoy debe necesariamente asumir la 

dimensión de la producción de nuevos conocimientos. 

El mundo está experimentando veloces cambios que impregnan todos los horizontes del 

ser humano, además, las sociedades no escapan a éstos, los avances científicos, 

tecnológicos y humanos son avasallantes, se desbordan en una era de caos, orden y 

desorden, en consecuencia, ante estos acontecimientos la realidad educativa está en 

emergencia, pues en la actualidad se requiere repensar y mirar de modo distinto los 

fenómenos que emergen y coexisten en el hecho educativo, el cual debe dar respuesta a 

las exigencias del escenario mundial (Colina Vargas, 2020). 

La formación y el desarrollo de las universidades a escala universal van de la mano con 

el desarrollo de las distintas corrientes (filosóficas y sociológicas) que signan el derrotero 

del desarrollo de la humanidad. Como se conoce, la universidad latinoamericana es 

importada e impostada desde Europa a nuestras tierras. Con esa impostación se heredaron 

estructuras, dimensiones y formas específicas de pensar. 

Ante los cambios de vida y en la cultura del mundo actual, las instituciones educativas, en 

el caso que nos ocupa, las Instituciones de Educación Superior, tienen un papel importante 

que cumplir: que los futuros profesionales se desarrollen mediante nuevas formas de 

aprendizaje basadas en una educación integral, que trascienda incluso la formación de 

profesores generales integrales, para ubicarse en el universo de la inter y transdisciplina. 

Lograr esta meta supone el establecimiento adecuado entre el holismo y la necesaria 

especialización y una forma distinta de aprehender la ciencia despojada de los actuales 

condicionamientos estamentales impuestos por el positivismo, y que no podemos 
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erradicar, sino complementar. 

Pensar en una antropología del conocimiento tiene que partir de que los fenómenos del 

mundo son complejos, y esta verdad, que pudiera parecer muy evidente para cualquier 

interlocutor, se dice y repite, pero no siempre se observa al mundo en esa complejidad. 

En este mundo convergen multitud de elementos y múltiples y variadas interacciones en 

procesos en los que el dinamismo es constante. La interacción entre la perspectiva social 

y la natural ha dado lugar a un modelo de organización social que refleja una crisis 

profunda. 

La forma de asumir el paradigma de la complejidad como una forma de pensar el mundo 

tiene necesariamente que incluir el concepto de sistema complejo adaptativo, hacer suyo 

la necesidad de un diálogo continuado entre las distintas formas de conocimiento, y negar 

la existencia de formas de conocimientos más simples que otras. 

Para asumir esta tarea desde el plano de la educación, hay que hacerlo desde la 

transdisciplinariedad, que puede tener un primer momento de ensayo o adaptación en la 

interdisciplinariedad. Esta transdisciplinariedad se funda en un aval cultural que no surge 

de la noche a la mañana y debe ser un proceso de sedimentación progresiva, de necesaria 

acumulación, donde (en el plano escolar) se incluyan todos los actores, desde el maestro, 

la familia, y hasta los estudiantes. 

Los conocimientos disciplinares necesarios para las transformaciones técnicas y 

científicas deben incluir la cultura de la razón, los sentimientos, la cultura del ser, pero no 

solamente para ser interpretado de forma unilateral como ser-trabajo, sino además desde 

el punto de vista existencial, lo cual incluye salidas diversas a seres con cosmovisiones y 

culturas diversas, aun cuando compartan un espacio (geográfico, ideológico) común. 

Para Edgar Morín la noción de complejidad, unido al modo de pensar complejo, 

constituye un método que se funda en siete saberes necesarios: Las cegueras del 

conocimiento, el error y la ilusión; los principios de un conocimiento pertinente; la 

enseñanza de la condición humana; la enseñanza de la identidad terrenal; el 

enfrentamiento las incertidumbres, la enseñanza de la comprensión y la ética del género 

humano (Borroto López, 2015). 

La educación es una actividad y, por cierto, una actividad compleja. Por tanto, en ella se 

mezclan acciones, ideas, saberes, sentimientos, emociones, personas, objetos, 

instituciones, entre otros elementos, en el que intervienen en la praxis académica los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, en los que se involucran la pedagogía, la didáctica 

y el currículo como elementos mentores y dinámicos que guiarán el hecho educativo. 

Al respecto, Morin (2011) señala: 

La enseñanza actual proporciona conocimientos sin enseñar qué es el conocimiento. 

No se preocupa de conocer qué es conocer, es decir, no estudia los dispositivos 

cognitivos, sus dificultades, sus debilidades ni su propensión al error, a la ilusión. 

Porque todo conocimiento comporta un riesgo de error y de ilusión. Hoy sabemos que 

muchas creencias del pasado son, efectivamente, errores e ilusiones. ¿Quién nos dice 

que los conocimientos que hoy consideramos verdaderos no son erróneos? Como 

indicaba Descartes, lo propio del error es que no se reconoce como tal. (p. 32) 

En este sentido, Méndez (2003) expone la realidad educativa es compleja, dinámica, 

contradictoria, paradójica. Por ello, desde el principio hay que abordarla como totalidad, 

comprendiendo, acortando, interviniendo, quitando, experimentando, hasta que emerja 

una realidad educativa que responda a las nuevas necesidades de la sociedad. 

De lo anterior, se deduce que, la educación es una actividad transformadora que se debe 

reorganizar en todo momento según las épocas y las necesidades que demandan las 

comunidades, puesto que, la sociedad actual requiere de ciudadanos que se preparen bajo 

la complejidad latente de nuestras circunstancias y puedan analizar e interpretar las 

conexiones e interrelaciones subyacentes que se generan de manera global en los hechos 

que ocurren en su cotidianidad. 

Los problemas característicos de la modernidad, revelan un comportamiento complejo, 

por cuanto, pone en crisis la capacidad de orientación y respuesta a los diferentes 

problemas que emergen a raíz de dicha situación, lo que ha originado paulatinamente un 

quiebre en el acto pedagógico, al cuestionar la identidad y el papel que desempeñan, 

quienes enseñan y quienes aprenden (González, 2011). 

Sobre este particular, Gedeón and García (2009), manifiestan que, “el mundo de hoy 

necesita una racionalidad diferente, trenzada por las iniciativas, la cooperación, el sentido 

de responsabilidad, la capacidad de relacionar las cosas y fenómenos; descubriendo así 

en todo momento los brotes emergentes de lo nuevo”. (p. 65) 

Desde esta perspectiva, el sistema educativo universitario cumple un papel fundamental 

en el proceso de cambio, por lo que se hace pertinente, reformular las políticas, la 

construcción y organización del conocimiento, y reconfigurar los programas educativos, 
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con una visión futurista, que permita, la acción transdisplinaria en la solución de los 

problemas, dentro de los escenarios de la investigación, la extensión y la práctica 

educativa. 

En este sentido, la sociedad contemporánea demanda que la educación sea vista como un 

todo coherente, en el que se interrelacionan múltiples disciplinas vinculadas de manera 

solidaria para analizar las necesidades reales del contexto histórico y social al cual debe 

atender, en función de generar conocimientos y enfoques curriculares teóricos-prácticos 

integrales ajustados y pertinentes al escenario venezolano del que emerge y al cual debe 

transformar. 

De igual forma, Morin (2002), plantea que el conocimiento solo es pertinente cuando se 

es capaz de contextualizar su información, de globalizarla y situarla en un conjunto. Sin 

embargo, el sistema de pensamiento que impregna la enseñanza de la escuela primaria a 

la universidad es un sistema que divide la realidad en parcelas y hace que las mentes sean 

incapaces de relacionar los distintos saberes clasificados en disciplina”. 

En este sentido, el bucle tetralógico se da en toda instancia de cambios sustantivos y no 

sustantivos al interior del proceso que originan cambios trascendentales, ya que del 

confort a un cambio crea las interacciones e incomodidades, como es el caso de la 

elaboración e implementación de los rediseños de carreras en la educación superior y por 

ende en los ajustes no sustantivos en las mallas curriculares. 
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Capitulo 3. Consideraciones para la implementación del rediseño y 

diseño de carreras desde la transdisciplinariedad 

3.1 Introducción 

El capítulo parte de la propuesta de un resumen de los principales elementos del marco 

legal regulatorio existente en el Ecuador con incidencia en el diseño y rediseño curricular. 

Posteriormente, se enumeran un conjunto de consideraciones para el rediseño de las 

carreras (sustentos teóricos y metodológicos) acompañado de la relación de algunas 

condiciones prácticas existentes para su implementación. Por último, se muestra la 

realización de un diagnóstico a autoridades de primer nivel de los IES del país con 

experiencia en el desarrollo de rediseños curriculares como base para la determinación de 

regularidades que permitan aprovechar las buenas prácticas y eliminar o reducir los 

problemas encontrados. Como resultado se plantea un modelo conceptual como guía de 

acción para el desarrollo de los rediseños curriculares en el Ecuador. 

3.2 Principales elementos del marco legal regulatorio existente en el Ecuador con 

incidencia en el diseño y rediseño curricular 

El Marco Regulatorio se encuentra fijado, primeramente, por el Reglamento de Régimen 

Académico (RRA) del 2013 que establece para la malla curricular un total de 7.200 horas 

con semestres que contienen 800 horas (válido período 2013-2019). 

En referencia a la malla curricular de educación establecida por el Consejo de Educación 

Superior como modelo genérico, está estructurada por cinco campos de formación 

profesional: Fundamentos Teóricos, Praxis preprofesional, Epistemología y Metodología 

de la Investigación, Integración de contextos, saberes y cultura y Comunicación y 

lenguajes (vertical); tres unidades de organización curricular: Básica, profesional y 

titulación (horizontal). 

Esta malla curricular tejida por asignaturas interdisciplinarias y por constructo; las 

asignaturas incluidas en la malla curricular contienen los códigos que están establecidos 

en la Nomenclatura Internacional de UNESCO para los campos de Ciencia y Tecnología 

(anexo 4) para dar la garantía de movilidad estudiantil y facilitar la homologación de 

títulos. 

Algunos artículos representativos a considerar resultan: 

En el Articulo 3.- Objetivos. Los objetivos del régimen académico en sus incisos a, b, c, 
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d, e , f, g , h, i y j. 

En referencia a la carga horaria de licenciaturas de carreras de tercer nivel de educación 

y de enfermería lo referido en el Artículo 17,- Carga horaria y duración de las carreras en 

la formación de nivel técnico superior. Tecnológico superior y equivalentes; y de grado 

en su artículo “a”. Sin embargo, a partir de enero del 2019, el CES mediante resolución 

No.RPS-SO-28 No.446-2019 “Guía Metodológica para presentación de proyectos y 

programas” dispone  de una nueva normativa al RRA, donde establecen condiciones para 

el rediseño o diseño de las carreras, ajustando las mallas curriculares a un semestre; 

mismas que, fueron rediseñadas y aprobadas por el CES por nueve semestres en el 2016; 

sin embargo las carreras de salud como enfermería no está establecido los ajustes 

curriculares por el CES. 

Estas disposiciones provocaron nuevamente desajustes e interacciones al interior de cada 

IES, sin embargo, dado que cada IES dispone de su propia autonomía para asumir los 

cambios sustantivos y no sustantivos; la reacción mayoritaria resultó solo considerar los 

cambios no sustantivos y, por tanto, solo ajustar la malla curricular a ocho Periodos 

Académicos Ordinarios (PAO), sin perjudicar el perfil de egreso y objeto de estudio. 

En los nuevos rediseños de carreras también se aplica la nueva reforma del nuevo RRA 

de créditos/horas con un total de 5 670 horas del total de la malla curricular. Así mismo, 

el cambio de horas por créditos, como lo señala el Reglamento de Régimen Académico 

en sus artículos 8, 9 y 11: 

Se destacan como efectos de regulación del sistema, el inicio de las actividades de cada 

período Académico ordinario a nivel nacional se podrá realizar entre los meses de enero 

a mayo y de agosto a noviembre. 

Las 720 horas por PAO son el resultado de multiplicar 16 semanas por una dedicación de 

45 horas por semana de un estudiante a tiempo completo; 1 440 corresponden, por lo tanto, 

a dos PAO. Considerando la equivalencia establecida en el artículo 9 (48 horas igual a 1 

crédito), significa por tanto que un PAO equivale a 15 créditos y 2 PAOs a 30 créditos. 

También se establece por el mismo régimen las horas de prácticas preprofesionales y 

vínculo con la sociedad, en referencia a la reducción de horas, en este caso en el Régimen 

anterior para las carreras de educación eran de 1800 horas, en el nuevo Régimen son 5 

créditos (240 horas) y 2 créditos que equivale a (96 horas) para vinculación con la 

sociedad. 
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A pesar que en el RRA del 2013 las IES, fueron sometidas a los rediseños y diseños de 

carrera, estas fueron aprobadas para cinco años, pero esto no se llegó a cumplir por lo 

expuesto arriba, ahora estos ajustes curriculares están normados para diez años. 

Finalmente, la mayoría de la Instituciones se sometieron al ajuste curricular que de alguna 

manera beneficia al estudiante ya que se acogerán a estos cambios que significaría 

reducción de tiempo e inversión y, por otro lado, si las IES no se acogen a los ajustes 

disminuirá en corto tiempo la población estudiantil, provocando la reducción de la tasa 

de ingreso a las IES. 

Los procesos de ajustes curriculares tienen sus especificidades ya que se debe considerar 

las asignaturas que contienen la esencia del conocimiento y que no debe ser alterado en 

su equivalente en horas ni en sus contenidos, tomando en cuenta solo reajuste en la que 

en algunos casos puede ser reemplazada por otra, que no cambie su naturaleza. En otro 

caso considerar que una asignatura puede unificarse con otra. 

En este aspecto las mallas curriculares están elaboradas por asignaturas o disciplinas que 

promueven la investigación, la ciencia y la tecnología y que desde la transdisciplinariedad 

den respuesta a las necesidades del objeto de estudio para lo cual fueron rediseñadas en 

su momento y que se pretende la integración de las disciplinas que va más allá de las 

mismas asignaturas incluidas en las mallas curriculares; desde la inter- multi-

pluridisciplinariedad donde se desarrolla la ciencia, la investigación siendo relevante y 

trascendente para adquirir los aprendizajes de manera eficiente. 

3.3 Consideraciones para el rediseño de carreras en el Ecuador. Sustento técnicos y 

metodológicos 

La elaboración de los rediseños y diseños de carreras en las IES del Ecuador, se encuentra 

regido por los postulados establecidos en el Reglamento de Régimen Académico (RRA). 

Del estudio realizado a la evaluación de los procesos de acreditación de las universidades 

en el Ecuador, de la evolución del Marco Legal Regulatorio y sus exigencias actuales y 

los principios que rigen la búsqueda de la calidad en los sistemas de Educación Superior, 

se pueden establecer un conjunto de postulados en los rediseños de carrera, tanto de 

carácter teórico como metodológico. Estos resultan:  

Sustentos teóricos: 

• La interdisciplinaridad,  
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• La transdisciplinariedad, y  

• El pensamiento complejo. 

Así como diseños basados en: 

• Postulados para el logro de la calidad, 

• Desarrollo de prácticas preprofesionales,  

• Fusiones de disciplinas,  

• Vínculo con la sociedad, y  

• Desarrollo de investigaciones. 

Sustentos metodológicos: 

1. Fortalecimiento del papel de las prácticas pre profesionales. Esta exigencia está 

afectada con cambios asociados al número de horas incluidas en la malla 

curricular y estas a su vez condicionadas al tipo de carrera. Un ejemplo resulta 

medicina la Organización Mundial de la Salud OMS, determinó que las horas 

de prácticas rotativas estuvieran consideradas fuera de la malla curricular. Para 

las carreras de Educación 1800 horas y Ciencias Sociales y agrícolas 240 horas 

(Consejo de Educación Superior, 2013b). Estos valores resultan posteriormente 

modificados por el RRA 2019 y se detallan en lo sucesivo. 

2. Fortalecimiento en la malla curricular de actividades encaminadas a la 

Vinculación con la Sociedad con un total de 160 horas. 

3. Propósito de fusionar disciplinas que converjan en conocimientos (un ejemplo 

resulta: Sociedad Contemporánea y Políticas Educativas). 

4. Establecer que los estudiantes deben exponer su Proyecto Integrador de Saberes 

(PIS) asociado a un problema real y plantear una posible solución, desde las 

practicas preprofesionales. Este proceso impone la firma de convenio y de 

acciones de coordinación con las instituciones receptoras, los Municipios y 

Prefecturas de cada provincia y Cantón desde la zona de ubicación de la IES. 

3.4 Condiciones prácticas existentes para el desarrollo de los rediseños curriculares 

Existen un conjunto de elementos que permiten el desarrollo de los rediseños curriculares 

en el ecuador. Estos resultan: 
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1- Existencia de una guía metodológica para la presentación de carreras. 

2- Existencia de un estudio de demanda ocupacional para obtener la pertinencia. 

3- El proceso de rediseño no se realiza de una forma homogénea en todos las 

IES. 

4- Existencia de interacciones e inestabilidades por no estar preparadas para los 

cambios (dificultades con infraestructura, docentes, etc.). 

5- Claustros docentes sin un amplio desarrollo profesional (fundamentalmente 

en las IES de categoría C) y exigencias a cumplir para las plantas docentes 

referidas a: desarrollar investigaciones, artículos científicos publicados, 

poseer categorías de acuerdo al perfil de Máster y PhD. 

6- No en todas las IES existe el personal preparado para asumir los procesos de 

rediseño y diseño de carreras. 

3.5 Diagnóstico a las autoridades de los IES con experiencia en el desarrollo de 

rediseños curriculares 

3.5.1 Instrumento aplicado a las autoridades de las IES 

Para la recolección de datos se procedió a la confección de una encuesta de 13 preguntas 

para ser aplicada a las autoridades de las IES: Rector o Vicerrector Académico. Al 

instrumento se le llamó “Implementación de rediseños y diseños de carreras para el 

mejoramiento de la calidad de la Educación Superior del Ecuador”. 

El objetivo de la encuesta es conocer acerca de las particularidades del proceso de 

implementación de los rediseños y diseños de carreas; así como los efectos y logros 

alcanzados en el mejoramiento de la calidad de la educación.  

3.5.1.1 Población y Muestra 

3.5.1.1.1 Población  

Población; Es la totalidad del fenómeno a estudiar (Rodríguez Moguel, 2002), es el 

conjunto entero al que se desea describir o del que se necesita establecer conclusiones 

(Salazar & Castillo, 2018), conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones (Lepkowski, 2008), por tanto, conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado (Espinoza Freire & Toscano Ruiz, 2015). 
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En este sentido, la población para lo cual requiere la investigación son las diferentes IES, 

a nivel nacional y en especial a las autoridades del área administrativa: Rectores y 

Vicerrectores Académicos de las universidades del Ecuador. Estas resultan 55 

instituciones entre las universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Tecnológicos. 

En la investigación, y como parte de esta obra, se aplica un segundo instrumento a los 

coordinadores de las carreras de la UTB implicados implicadas en los procesos de 

acreditación; así como a las autoridades de primer nivel de esta institución. Por lo 

reducida de la muestra la información se obtiene del 100 % de los que cumplen los 

requisitos. 

3.5.1.1.2 Muestra y muestreo 

Muestra: Hernández Sampieri et al. (2014) la define como un subgrupo de la población o 

universo que te interesa, sobre la cual se recolectaran los datos pertinentes, y deberá ser 

representativa de dicha población de manera probabilística (Rodríguez Moguel, 2002), y 

permitirá generalizar los resultados encontrados en la muestra de la población. Este 

conjunto de elementos seleccionados de la población deberá ser acorde con un plan de 

acción previamente establecido (Salazar & Castillo, 2018). 

Muestreo: Todo procedimiento de selección de individuos, precedentes de una población 

objetivo, que asegure, a todo individuo componente de dicha población, una probabilidad 

conocida, de ser seleccionado para formar parte de la muestra que será sometida a estudio. 

El muestreo se debe realizar bajo algún procedimiento de aleatorización, alguna estrategia 

de muestreo estadístico. 

3.5.1.1.3 Tamaño de la muestra 

Uno de los problemas más difíciles del muestreo probabilístico es la determinación del 

tamaño de la muestra, ya que el objetivo primordial al determinarlo es obtener 

información representativa, válida y confiable al mínimo costo. Ciertamente, en la medida 

que aumente el tamaño de muestra se incrementa la confiabilidad; pero aumenta el costo 

y, solo esta condición de aumentar la muestra no genera de inmediato la confiabilidad. 

El tamaño de muestra está relacionado con los objetivos del estudio y las características 

de la población, además de los recursos y el tiempo que se dispone. El tamaño absoluto 

de la muestra y sus varianzas son las que ejercen mayor influencia en el error estándar. 

La fórmula a aplicar para determinar el tamaño de muestra depende del tipo de población. 
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Los tipos de población se consideran finita e infinita. 

Infinita: Cuando no se sabe el número exacto de unidades del que está compuesto la 

población. 

Finita: Cuando se conoce cuantos elementos tiene la población. 

En el primero de los instrumentos se considera una población finita (55 IES). Cada 

institución aporta un entrevistado. En el segundo instrumento, dada que la población es 

excesivamente reducida (jefes de carreras rediseñadas y autoridades de primer nivel) se 

decide aplicar el instrumento al 100 % de los implicados. 

Población finita 

 

                                            𝑍2𝑝𝑞𝑁 

                                                𝑛 = 
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞 

 

Donde: 

P: probabilidad de que se realice el evento; de éxito (0.5) 

q: probabilidad de que no se realice el evento; de fracaso (0.5) 

Z: valor en tabla de la distribución normal, para un 95 % de confianza = 1.96 PQ = 0.5 * 

0.5 = 0.25 Proporción máxima que puede afectar a la muestra. 

e: Error máximo permisible determinado por el investigador (1 al 10 %), expresado en 

decimales. En el caso objeto de estudio 10 %. 

N: Tamaño de la población. 

Por tanto, 

        

                1.96 *2 (0.5) (0.5) (55)                         0.9604 (55) 

n = ---------------------------------------------- = ------------------------------- 

         0.1*2 (55-1) + 1.96*2 (0.5) (0.5)        0.0001 (54) + 0.9604 

 

               52.822 
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n = ------------------------ = 35.22 = 36 IES 

              1.5004 

En la investigación la muestra que se tomó consideró una representación por las distintas 

provincias, con la existencia de universidades públicas y privadas y de diversos tamaños 

y tradiciones. La cantidad total de IES seleccionados fue de 36 y resultaron las siguientes: 

1. Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) Los Ríos 

2. Universidad Santiago de Guayaquil (UG) Guayas 

3. Universidad Técnica de Machala (UTMACH) Guayas 

4. Instituto Tecnológico de las Artes Del Ecuador (ITAE). Guayas 

5. Universidad Técnica Luis Vargas Torres (UTLVT). Esmeraldas 

6. Universidad Estatal de Bolívar (UEB) Bolívar 

7. Universidad Central del Ecuador (UCE) Pichincha 

8. Universidad Autónoma de los Andes (UNIANDES) Imbabura 

9. Instituto Tecnológico 17 de Julio Sede Yachay Imbabura 

10. Universidad Nacional del Chimborazo (UNACH). Chimborazo 

11. Universidad Regional Amazónica (IKIAM) Amazonía 

12. Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) (Milagro) 

13. Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE) (Guayaquil - Playas) 

14. Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) (Guayaquil) 

15. Universidad Agraria del Ecuador (Guayaquil) 

16. Univ. Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

17. Universidad Nacional de Loja (UNL) (Loja) 

18. Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE) (Sangolquí) 

19. Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) (Quito) 

20. Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) (Quevedo) 

21. Universidad Laica E. Alfaro (ULEAM) (Manta) 

https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Estatal_de_Milagro_UNEMI.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Estatal_Peninsula_de_Santa_Elena_UPSE.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Escuela_Superior_Politecnica_del_Litoral_ESPOL.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Agraria_del_Ecuador.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Laica_Vicente_Rocafuerte_de_Guayaquil.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Nacional_de_Loja_UNL.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Escuela_Politecnica_del_Ejercito_ESPE.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Instituto_de_Altos_Estudios_Nacionales_IAEN.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Tecnica_Estatal_de_Quevedo_UTEQ.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Laica_Eloy_Alfaro_de_Manabi.asp
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22. Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) 

23. Universidad Técnica del Norte (UTN) (Ibarra) 

24. Universidad Técnica de Manabí (UTM) (Portoviejo) 

25. Universidad Técnica de Ambato (UTA) (Ambato) 

26. Universidad Casa Grande (Guayaquil) 

27. Universidad Metropolitana (UMETRO) (Guayaquil) 

28. Universidad San Gregorio (Portoviejo) 

29. Universidad Politécnica Salesiana (UPS) (Cuenca) 

30. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

31. Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) (Loja) 

32. Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) Jipijapa 

33. Escuela Politécnica Nacional (EPN) (Quito) 

34. Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) (Quito) 

35. Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI) (Ambato) 

36. Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) (Quito) 

La tabla 3.1, a modo de resumen, muestra las universidades entrevistadas y su distribución 

en función de diversas categorías importantes: tipo de propiedad y ubicación geográfica, 

lo que permite mostrar lo abarcador del estudio realizado.  

  

https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Tecnica_de_Manabi.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Tecnica_de_Ambato_UTA.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Casa_Grande.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Metropolitana_UMETRO.asp
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Tabla 3.1. Clasificaciones y cantidad de universidades entrevistadas. 

 

 Públicas Privadas Sierra Costa Amazonia Institutos 

Públicos 

(Costa) 

Institutos 

Públicos 

(Sierra) 

Cantidad 31 5 18 17 1 1 1 

Total 36 36 2 (incluidas dentro de 

las 36 IES) 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.5.1.1.4 Diseño del instrumento aplicado 

Para la confección de la encuesta se procedió de la forma siguiente: 

• Estudio del marco teórico referencial acerca del rediseño curricular, la calidad 

en la Educación superior y el marco legal regulatorio existente. 

• Preparación de un cuestionario a manera de guía para realizar entrevista a 

personalidades seleccionadas. 

• Entrevista a funcionarios y docentes para ganar en elementos acerca de 

las preguntas planificadas, posibles dudas y respuestas a encontrar. 

• Diseño preliminar de la encuesta. Aplicación a una pequeña muestra para 

su ajuste. 

• Aplicación al total de la muestra. 

Del proceder anterior, se determinó que el instrumento a implementar resulta la encuesta 

titulada “Encuesta dirigida a rectores/ vicerrectores académicos de las universidades del  

país”.  

Se exponen una foto que resulta evidencia del taller para la elaboración de rediseños de 

carrera en el marco del Reglamento del Régimen Académico desarrollado en la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, fue escogida por el Consejo de Educación 

Superior CES para que las Universidades del Ecuador compartieran sus experiencias.   
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UNIVERSIDADES COMPARTIERON EXPERIENCIAS DE REDISEÑOS DE 

CARRERAS APROBADAS 

La autora principal de la obra forma parte de esta reunión en representación de la 

Universidad Técnica de Babahoyo. 
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Multiversidad Mundo Real Edgar Morin 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A RECTORES/ VICERRECTORES 

ACADÉMICOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAIS. 

Estimado Rector Vicerrector/a Académica: El presente cuestionario 

tiene como finalidad recolectar la información sobre la implementación de 

los diseños y rediseños de carrera aprobados por el RRA 2013 y luego en el 

nuevo RRA que entró en vigencia en marzo 2019 aprobado por el CES, 

dispuso los ajustes curriculares sustantivos y no sustantivos en las mallas 

curriculares, para mejorar la calidad de la educación superior en nuestro país 

y las incidencias que se presentan con estos cambios; las interacciones que 

generan al momento de su aprobación por el CES. En virtud de lo expuesto 

agradezco su gentil colaboración. 

       INSTRUCCIONES: 

OBJETIVO: Recopilar información sobre los procesos de elaboración e 

implementación de diseños, rediseños y ajustes curriculares de las carreras en 

las IES. 

TEMA: Implementación de rediseños o diseños de carreras para el 

mejoramiento de la calidad de la Educación Superior en el Ecuador. 

1.- Bajo su administración ¿Qué importancia tuvieron los rediseños o diseños 

de carreras para la IES con las normativas del RRA 2013? 

a. Muy bueno 

b. Bueno 

c. Regular 

¿Por qué? 

2. ¿Consideró pertinente el proceso de elaboración de rediseños o diseños 
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de carreras en las condiciones que se encontraba la IES? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

3.- ¿Contó con el personal docente idóneo para llevar a cabo los procesos de 

elaboración de los diseños o rediseños de carrera? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

4.- ¿Contó con el personal docente de acuerdo al perfil profesional para la 

nueva planta docente en los diseños o rediseños de carrera? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

5.- De acuerdo con la pertinencia de la zona de ubicación de la IES, 

¿Consideró necesario diseñar y rediseñar sus carreras? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

6.- ¿Contó con el presupuesto para la implementación de la primera cohorte de las 

carreras rediseñadas? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

7.- ¿Está de acuerdo que se vuelvan a rediseñar las carreras en los próximos 

diez años como lo determina las normativas del CES, o en menos tiempo? 

a. Si 

b. No 
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¿Por qué? 

8. Después de haber sido aprobados los rediseños carrera por el CES 

¿Considera que se ha cumplido con estos requerimientos para el 

fortalecimiento de la educación superior ecuatoriana? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

9.- Con la implementación de carreras aprobadas establecido en el marco 

legal del Reglamento de Régimen Académico. ¿Considera usted que se 

puede evidenciar los avances en corto tiempo? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

10.- Considera necesario e importante los ajustes en las mallas curriculares 

a ocho semestres que corresponden a las funciones NO SUSTANTIVAS, 

considerando no afectar el perfil de egreso y el objeto de estudio. 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

11.- Cual es su criterio, frente a las nuevas normativas del RRA, sobre 

rediseñar las carreras ya rediseñadas como lo señala el artículo 137. En la 

transitoria tercera, donde se genera un cambio no sustantivo, ¿Considera 

necesario? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

12. ¿Está de acuerdo con los ajustes en horas/créditos para las practicas pre 

profesionales, considerando que, en el RRA, las carreras de educación 

estaban establecidas en 1800 horas, siendo que esto garantizaba el perfil 
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profesional y que ahora se redujo en cinco créditos (240)? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

13.- ¿Considera importante que se incluya en las mallas curriculares la 

transdisplinariedad, como un aporte holístico al tejido disciplinario para 

desarrollar los conocimientos? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

3.5.2 Recolección de la información 

La información se obtuvo por la combinación de diversas vías, como resulta: 

• En reuniones nacionales, de forma presencial. 

• Por correo electrónico, previa llamada telefónica y compromiso de la 

respuesta. 

Los resultados de la implementación de la encuesta se muestran en el cuadro 3.1.  



 

Cuadro 3.1. Resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a las 36 IES seleccionadas. 

 

No. Universidad P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

1 Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) Los Ríos MB si si si si no si si no si no no no 

2 Universidad Santiago de Guayaquil (UG) Guayas MB si no si si si si si si si no no si 

3 Universidad Técnica de Machala (UTMACH) Guayas B si no si si si si si si si no no si 

4 Instituto Tecnológico de las Artes Del Ecuador (ITAE). 

Guayas 

MB si si no no si si no no si si si si 

5 Universidad Técnica Luis Vargas Torres (UTLVT). 

Esmeraldas 

MB si si no no si no no si si si no no 

6 Universidad Estatal de Bolívar (UEB) Bolívar MB si si no si si si si no no si no si 

7 Universidad Central del Ecuador (UCE) Pichincha B no no si si si si no no no no no si 

8 Universidad Autónoma de los Andes (UNIANDES) Imbabura B no no no si no no no no si si no si 

9 Instituto Tecnológico 17 de Julio Sede Yachay Imbabura MB si si si si si si no no no no no si 

10 Universidad Nacional del Chimborazo (UNACH). 

Chimborazo 

B si no no si si si si si no si no si 

11 Universidad Estatal Amazónica (UEA) Amazonía B si si si si si si si si si no no si 

12 Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) (Milagro) MB si si si si no si si no si no no no 

13 Universidad Estatal Península de Santa Elena 

(UPSE) (Guayaquil - Playas) 

MB si no si si si si si si si no no si 

14 Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) (Guayaquil) B si no si si si si si si si no no si 

15 Universidad Agraria del Ecuador (Guayaquil) MB si si no no si si no no si si si si 

16 Univ. Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil MB si si no no si no no si si si no no 

https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Estatal_Peninsula_de_Santa_Elena_UPSE.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Estatal_Peninsula_de_Santa_Elena_UPSE.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Agraria_del_Ecuador.asp


 

17 Universidad Nacional de Loja (UNL) (Loja) MB si si no si si si si no no si no si 

18 Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE) (Sangolquí) B no no si si si si no no no no no si 

19 Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) (Quito) MB si si si si no si si no si no no no 

20 Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) (Quevedo) MB si no si si si si si si si no no si 

21 Universidad Laica E. Alfaro (ULEAM) (Manta) B si no si si si si si si si no no si 

22 Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC) MB si si no no si si no no si si si si 

23 Universidad Técnica del Norte (UTN) (Ibarra) MB si si no no si no no si si si no no 

 

24 Universidad Técnica (UTM) (Portoviejo) MB si si no si si si si no no si no si 

25 Universidad Técnica de Ambato (UTA) (Ambato) B no no si si si si no no no no no si 

26 Universidad Casa Grande (Guayaquil) MB si si si si no si si no si no no no 

27 Universidad Metropolitana (UMETRO) (Guayaquil) MB si no si si si si si si si no no si 

28 Universidad Católica de Cuenca (UCACUE) Cuenca B si no si si si si si si si no no si 

29 Universidad Politécnica Salesiana (UPS) Cuenca MB si si no no si si no no si si si si 

30 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) MB si si no no si no no si si si no no 

31 Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) (Loja) MB si si no si si si si no no si no si 

32 Universidad Estatal del Sur de Manabí (Jipijapa) B no no si si si si no no no no no si 

33 Escuela Politécnica Nacional (EPN) (Quito) MB si si si si no si si no si no no no 

34 Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) (Quito) MB si no si si si si si si si no no si 

35 Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI) (Ambato) B si no si si si si si si si no no si 

36 Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) (Quito) MB si si no no si si no no si si si si 

https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Escuela_Politecnica_del_Ejercito_ESPE.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Universidad_Tecnica_de_Ambato_UTA.asp
https://www.altillo.com/universidades/ecuador/Escuela_Politecnica_Nacional_EPN.asp


99  

La tabla No. 3.2. muestra el consolidado de la encuesta aplicada a Rectores o Vicerrectores Académicos, 

mientras la figura 5.1 representa a las respuestas dadas desde la pregunta 2 a la 13. 

Tabla 3.2. Resumen de los resultados de la encuesta aplicada a los directivos de los IES en el 

Ecuador. El resumen de la pregunta 1 en la parte inferior y en la superior los resultados de las 

preguntas 2 a la 13. 

 

Respuesta P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

si 31 20 21 27 20 21 21 16 26 15 5 27 

no 5 16 15 9 6 5 15 20 10 21 31 9 

Muy Bueno Bueno Regular 

23 13 0 

 

Fuente. Elaboración propia, resultados de la encuesta a los directivos. 

 

Figura 3.1. Comparación de las respuestas sí o no desde la pregunta 2 a la 13. 
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3.6 Análisis e interpretación de los resultados 

El proceso de implementación resultó largo por las complejidades de las autoridades, el tamaño de la 

muestra relativamente alto y la dispersión de las universidades. Sin dudas, ayudó la existencia de 

reuniones nacionales donde se abordaba la temática del rediseño curricular ya la que asistían gran parte 

del personal implicado. Sin embargo, se puede asegurar que se constó con el apoyo necesario para llevar 

a cabo este proceso de investigación. 

A continuación, se detallan los resultados alcanzados en la encuesta realizada y los análisis que 

permitirán comprender las causas y efectos de la implementación de los rediseños, diseños de carreras 

y ajustes curriculares. 

3.6.1 Análisis por cada pregunta de la encuesta 

Se resumen los resultados obtenidos para cada una de las preguntas. Se acompaña de un gráfico y de un 

análisis crítico por parte de los investigadores. 

Pregunta 1.- Bajo su administración ¿Qué importancia tuvieron los rediseños y diseños de carrera para 

la IES con las normativas del RRA 2013? 

Tabla 3.3. Resultados de la pregunta 1 de la encuesta.  

 

Pregunta 1. Importancia de rediseños y rediseños. 

Criterio Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 23 63,88 

Bueno 13 36,12 

Regular 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores. 
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Figura 3.2. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 1. Elaboración propia. 

 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los Rectores y Vicerrectores de las universidades y escuelas, politécnicas, a 

los Instituto Tecnológicos, se determinó que 23 de ellos que corresponden al (63,88 %) respondieron que 

fue muy bueno rediseñar carreras en la actualización de pertinencia objeto de estudio, desde el macro, 

meso y micro currículo. El 45 % afirmó que es bueno; pero debió ser planificado con capacitaciones a 

todo el personal concerniente a las normativas del RRA del 2013. Al mismo tiempo, se debió tomar 

en 

cuenta las actuales circunstancias y el impacto que tiene la educación en base a la tecnología moderna. 

2.- ¿Consideró pertinente el proceso el proceso de elaboración de rediseños y diseños de carreras en las 

condiciones que se encontraban las IES? 

Tabla 3.4. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta.  

Respuesta P2 % 

si 31 86,11 

no 5 13,89 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores. 

 

 

 

Figura 3.3. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 2. Elaboración propia. 

 

Análisis: 

 

En este ítem, el 86,11 % de los encuestados opinaron que es pertinente el proceso la elaboración de 

rediseños y diseños de carreras. Entre los negativos, se aprecian como criterios que las autoridades 

opinaron que en algunos casos fue una imposición de matrices que fueron descontextualizadas; otros 

que no tenían suficiente conocimiento para los cambios del RRA 2013, ya que algunas IES, no estaban 

preparadas para estos cambios por lo que se cometieron errores y confusiones. 
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3.- ¿Contó con el personal docente idóneo para llevar a cabo los procesos de elaboración de los diseños 

y rediseños? 

Tabla 3.5. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta.  

 

Respuesta P3 % 

si 20 55,55 

no 16 44,45 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores. 

 

Figura 3.4 Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 3. Elaboración propia. 

 

Análisis: 

 

En este ítem el 55, 55 % de los encuestados respondieron que, si contó con el personal idóneo para la 

elaboración de los rediseños, mientras que el 44, 45 % de las autoridades encuestadas manifestaron que 

no contaban con el perfil necesario. Además, algunas reflejan que no cuentan con especialistas y un 

equipo interdisciplinario para poder realizar la elaboración de los proyectos. 
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4.- ¿Contó con el personal docente de acuerdo al perfil profesional para la nueva planta docente en los 

diseños o rediseños de carrera? 

Tabla 3.6. Resultados de la pregunta 4 de la encuesta.  

 

Respuesta P4 % 

si 21 58,33 

no 15 41,67 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores. 

 

 

Figura 3.5. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 4. Elaboración propia. 

Análisis: 

El 58,33 % de las autoridades opinaron que si contó con el perfil profesional para la nueva planta docente 

de las carreras rediseñadas o diseñadas. Mientras que el 41, 67 % de los encuestados, no contó con la 

planta docente con el perfil profesional. Este resulta un indicador decisivo en la calidad del proceso y 

además de notable influencia en los procesos de acreditación. 
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5.- De acuerdo con la pertinencia de la zona de ubicación de la IES, ¿Consideró necesario diseñar y 

rediseñar sus carreras? 

Tabla 3.7. Resultados de la pregunta 5 de la encuesta.  

Respuesta P5 % 

si 27 75 

no 9 25 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores. 

 

Figura 3.6. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 5. Elaboración propia. 

 

 

Análisis: 

En este ítem el 75 % de los directivos respondieron que sí estaban de acuerdo en rediseñar carreras 

tomando en cuenta la zona de ubicación y la pertinencia de cada IES, lo cual permitía conocer la 

demanda ocupacional, de acuerdo a la subdivisión territorial que posee por zona y distritos. El 25 % 

dijeron que no incidía en la pertinencia para rediseñar las carreras. 
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6.- ¿Contó con el presupuesto para la implementación de la primera cohorte de las carreras rediseñadas? 

Tabla 3.8 Resultados de la pregunta 6 de la encuesta.  

 

Respuesta P6 % 

si 30 83,33 

no 6 16, 67 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores. 

 

 

 

 

Figura 3.7. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 6. Elaboración propia. 

Análisis: 

 

En este ítem el 83,33 % de los encuestados respondieron que si contaron con el presupuesto para la 

implementación de la primera cohorte de las carreras rediseñadas. Las IES afectadas por estos recortes, 

no les permitió desarrollar aspectos importantes para ofertar la calidad deseada. 
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7.- ¿Está de acuerdo que se vuelvan a rediseñar las carreras en los próximos diez años como lo determina 

las normativas del CES, o en menos tiempo? 

Tabla 3.9. Resultados de la pregunta 7 de la encuesta 

 

Respuesta P7 % 

si 21 58,33 

no 15 41,67 

 

. Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores. 

 

 

Figura 3.8. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 7. Elaboración propia. 

 

Análisis: 

 

El 58,33 % de los encuestados, en esta pregunta manifestaron que se vuelva a rediseñar las carreras en 

los próximos diez años a partir de esta última reforma 2019. 
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8.- Después de haber sido aprobados los rediseños carrera por el CES ¿Considera que se ha cumplido 

con estos requerimientos para el fortalecimiento de la Educación Superior ecuatoriana? 

Tabla 3.10. Resultados de la pregunta 8 de la encuesta. 

 

Respuesta P8 % 

si 21 58,33 

no 15 41,67 

 

. Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores. 

 

Figura 3.9. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 8. Elaboración propia. 

Análisis: 

 

En esta pregunta el 58,33 % de los encuestados respondieron que después de haber sido rediseñadas sus 

carreras se pudieron evidenciar cambios favorables y tendientes a cumplir con los postulados establecidos 

la Educación Superior. El 41,67 % respondió que faltaron capacitaciones y que ha provocado algunas 

complicaciones desde el CES. 
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9.- Con la implementación de carreras aprobadas establecido en el marco legal del Reglamento de 

Régimen Académico. ¿Considera usted que se puede evidenciar los avances en corto tiempo? 

Tabla 3.10. Resultados de la pregunta 9 de la encuesta.  

 

Respuesta P10 % 

si 26 72,22 

no 10 27,78 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores. 

 

Figura 3.11 Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 9. Elaboración propia. 

 

 

Análisis: 

 

En este ítem, del total de encuestados el 72,22 % respondieron que si se evidencia el cambio porque 

permitieron la actualización de las carreras ya que se actualizaron las mallas curriculares con las que 

cuenta con asignaturas interdisciplinarias “tomadas” desde la CINE UNESCO, las que permiten la 

movilización del estudiante y la homologación. El resto de los encuestadas opinaron que no porque en 

su mayoría se dedicaron a resolver problemas dentro de los rediseños, que no permitirá el salto deseado. 

 



110  

10.- ¿Considera necesario e importante los ajustes en las mallas curriculares a ocho semestres que 

corresponden a las funciones “no sustantivas”, considerando no afectar el perfil de egreso y el objeto de 

estudio? 

Tabla 3.12. Resultados de la pregunta 10 de la encuesta.  

Respuesta P10 % 

si 26 72,28 

no 10 27,78 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores 

 

 

 

Figura 3.11. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 10. Elaboración propia. 

Análisis: 

El 72,28 % de las autoridades encuestadas respondieron que, si están de acuerdo a los ajustes 

curriculares, dentro de las funciones “no sustantivas”, porque es necesario las actualizaciones 

curriculares, sin afectar las bases por las cuales fueron rediseñadas: perfil de egreso, pertinencia y objeto 

de estudio. Sin embargo, el 27.72 % entre las razones planteadas por el voto negativo se encuentra que 

no en todas las carreras es necesario realizar los ajustes curriculares ya que pierde su naturaleza. Un 

ejemplo es que según el Reglamento de Régimen Académico 2013, no se consideraba realizar ajustes 

curriculares en las mallas de las carreras de salud a ocho semestres, ya que por su naturaleza se debían 

mantener con 9 semestres. 
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11.- Cuál es su criterio, frente a las nuevas normativas del RRA, sobre rediseñar las carreras ya 

rediseñadas como lo señala el artículo 137. En la transitoria tercera, donde se genera un cambio no 

sustantivo, ¿Considera necesario? 

Tabla 3.13. Resultados de la pregunta 11 de la encuesta.  

 

Respuesta P11 % 

si 15 41,66 

no 21 58,33 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores 

 

 

Figura 3.12. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 11. Elaboración propia. 

Análisis: 

El 41,66 % de las autoridades encuestadas respondieron que, si consideran necesario los cambios “no 

sustantivos” señalados en el artículo 137 del RRA, ya que permite el proceso de formación académica a 

corto plazo de ocho semestres; sin embargo, 58,34 %, no consideran necesario ya que generaría 

complicaciones para el proceso de homologación en los estudiantes. 

 

12. ¿Está de acuerdo con los ajustes en horas/créditos para las practicas pre profesionales, considerando 

que, en el RRA, las carreras de educación estaban establecidas en 1800 horas, siendo que esto 

garantizaba el perfil profesional y que ahora se redujo en cinco créditos (240).? 



112  

Tabla 3.14. Resultados de la pregunta 12 de la encuesta.  

 

Respuesta P12 % 

si 5 13,88 

no 31 86,11 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores. 

 

 

Figura 3.13. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 12. Elaboración propia. 

 

 

Análisis: 

 

El 86,11 % opinó que las carreras de educación deben tener lo máximo en horas de prácticas 

preprofesionales, dado que le servirán para su formación profesional desde su misma naturaleza. Un 

13,89 % manifestaron que, si se debe considerar las características de las carreras, en este caso las de 

educación que amerita las 1800 horas de prácticas preprofesionales en los centros educativos. 

 

 

 



113  

13.- ¿Considera importante que se incluya en las mallas curriculares la transdisplinariedad, como un 

aporte holístico al tejido disciplinario para desarrollar los conocimientos? 

Tabla 3.15. Resultados de la pregunta 13 de la encuesta.  

 

Respuesta P13 % 

si 27 75 

no 9 25 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las respuestas de los rectores y vicerrectores. 

 

Figura 3.14. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 13. Elaboración propia. 

Análisis: 

En esta última encuesta realizada a las autoridades, 75 % respondieron que, si es importante la 

transdisciplinariedad ya que permite al estudiante una nueva cosmovisión de la naturaleza en sí, y de lo 

que necesita la sociedad del siglo XXI, permitiendo el fortalecimiento del perfil de egreso. 

El 25 % respondieron que no, ya que el recorte de los créditos, no permite cumplir con el perfil de 

egreso. 

3.6.2 Análisis general 

Las Universidades y Escuelas Politécnicas e Institutos Tecnológicos Superior, en estos procesos de 

cambios sustanciales en cuanto a la elaboración e implementación de los rediseños, diseños de carreras 

y ajustes curriculares, han provocado interacciones al interior de cada una, ya que, por su propia 
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naturaleza, se encontraban en un espacio de confort, al momento de las disposiciones del CES por medio 

de las transitorias del RRA desde el 2013 y 2019 

Una vez iniciado el proceso de cambio en la que tuvieron que asumir las disposiciones antes 

mencionadas, los ajustes curriculares que marcaron un reto, sobre todo, en carreras como salud y 

educación donde se debió mantener las horas para la carga de la praxis profesional. 

Los resultados de la encuesta se pueden resumir: 

Se aprecia un alto porcentaje de directivos que consideran muy bueno el resultado del proceso y el 100 

% lo valora de positivo. De igual forma, la inmensa mayoría plantea 

estar de acuerdo con los ajustes curriculares, dentro de las funciones “no sustantivas” y en considerar la 

transdisciplinariedad. 

Se recogen criterios acerca de la necesidad de: haber capacitado, mejor organización, necesidad de un 

proceso de convencimiento. En fin, que existían algunas IES que no estaban preparadas para estos 

cambios. Entre las causas, además de las anteriores: no tener el personal preparado, dedicar los rediseños 

solo a resolver problemas internos y no intentar en realizar propuestas que garanticen la homologación 

de los títulos 

Una deficiencia encontrada en cerca del 50 % de los IES resulta que posterior al proceso de rediseño no 

se constaba con el personal necesario para su implementación, alrededor del 20 % no tuvo el presupuesto 

necesario y cerca del 50 % no reconoce haber logrado implementar las exigencias deseadas para la 

Educación Superior. 

3.7 Modelo conceptual propuesto para el desarrollo de diseños y rediseños curriculares en el 

Ecuador 

A partir del problema científico planteado y de los aspectos principales analizados en el marco teórico-

referencial de la investigación, en este epígrafe se fundamenta un instrumento metodológico, diseñado 

para gestionar los diseños y rediseño curricular en las IES del Ecuador. Referentes para su construcción 

fueron las “brechas” identificadas en los resultados de la encuesta realizada a 36 autoridades de primer 

nivel de los IES, el marco legal existente, especialmente las exigencias de los Sistemas de Acreditación 

y los elementos conceptuales sistematizados en la investigación acerca de la trans e interdisciplinariedad 

y la teoría del pensamiento complejo expuesta por Morin.    

El modelo conceptual que se muestra en la figura 3.15 tiene como objetivo el desarrollo de diseños y 

rediseños curriculares de una manera efectiva e impactar en la gestión, bajo un principio de mejora 

continua, para crear mallas curriculares basadas en la inter y transdisciplinariedad que permitan la 
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pertinencia, equidad, excelencia y eficiencia de los IES.  

El modelo propuesto posee sus bases en el Reglamento del Régimen Académico y en la teoría del 

pensamiento complejo, en especial, en su tricología: orden – desorden – interacción. Los componentes 

que intervienen en su concepción, requieren como variables de entrada o sustentos teóricos: la existencia 

de prácticas profesionales, el desarrollo de actividades que permitan la vinculación con la sociedad, el 

desarrollo de fusiones de disciplinas, potenciamiento de la investigación por los estudiantes y 

profesores, considerar las premisas y exigencias de calidad reconocidas para las IES y una concepción 

basada en la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y el pensamiento complejo. Integra y gestiona 

los factores al considerar variables influyentes como resultan: ajustarse a las exigencias y propuestas 

del Guía metodológica creada para los rediseños, considerar los estudios de la demanda que permiten 

relacionar carreras con necesidades de los territorios y ser capaces de disminuir el efecto de debilidades 

como el desarrollo desigual de los IES, los claustros sin la preparación deseada y la falta de recursos en 

general. 

El diseño del modelo se fundamenta en premisas los cuales se describen a continuación:  

1- Compromiso de la alta dirección del IES para acometer los rediseños. 

2- Existencia de personas con las potencialidades para la creación de un equipo de trabajo para 

acometer el rediseño. 

3- Existencia de condiciones en el territorio para el desarrollo de actividades de los IES de 

vinculación, investigación y prácticas profesionales. 

Sobre la base de lo anterior, se propone el modelo conceptual (figura 3.15) para el proceso de rediseño y 

diseño de las carreras de la Universidad Técnica de Babahoyo, en Ecuador. 
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Figura 3.15. Modelo conceptual seguido en el proceso de rediseño o diseño de carreras para los IES en el 

Ecuador. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4. Implementación de los rediseños de carreras en la Universidad Técnica 

de Babahoyo 

4.1 Caracterización de la Universidad Técnica de Babahoyo 

La Universidad Técnica de Babahoyo es una Universidad pública, cuya sede se encuentra ubicada en la 

ciudad de Babahoyo Capital de la Provincia de los Ríos. Actualmente, se encuentra en categoría “C”, 

cuenta con una planta docente de acuerdo al perfil del campo amplio, detallado y especifico y a la 

nomenclatura de títulos registrado en la CINE UNESCO, con un total de: 160 docentes titulares, 301 

docentes no titulares y 10 200 estudiantes (tabla 4.1). 

Tabla 4.1. Total, de docentes por cada una de las facultades y la extensión de Quevedo. 
 

 

UNIDAD ACADÉMICA 

TOTAL 

DOCENTES 

No. 

DOCENT

ES PHD 

 

% 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD 
110 11 10 % 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

FINANZAS E INFORMÁTICA 
109 5 5 % 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 
66 3 5 % 

FACULTAD DE CIENCIAS 

JURÍDICAS SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

 

102 

 

6 

 

6 % 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE 

QUEVEDO 
24 2 8 % 

TOTAL 411 27 7 % 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación y posgrado UTB. 

Dentro de los procesos de acreditación se aspira alcanzar los estándares de calidad, mediante la 

evaluación interna direccionados por el CACES en base a las funciones sustantivos en la Investigación, 

Academia y Vinculación con la Sociedad. Su visión y Misión están orientadas en la formación del 

estudiante y el dominio de las competencias para ser un ente productivo a la sociedad. 
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Misión: La Universidad Técnica de Babahoyo es un centro de Educación Superior que genera, aplica y 

difunde la formación profesional competente y humanística a través de las funciones sustantivas, 

socialmente responsable, para elevar la calidad de vida de la sociedad y su entorno ecológico ambiental. 

Visión: La Universidad Técnica de Babahoyo al 2023, será una Institución de Educación Superior con 

liderazgo y acreditación nacional, integrada al desarrollo de la sociedad, impulsando la academia, 

investigación y vinculación; comprometida con la innovación y el emprendimiento, y la práctica de los 

valores morales, éticos y cívicos. 

La Universidad Técnica de Babahoyo está estructurada en cuatro facultades: 

• Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de la Educación (FCJSE). 

• Facultad de Administración, Finanzas e Informática (FAFI). 

• Facultad de ciencias de la Salud (FCS). 

• Facultad de Ciencias Agrarias (FACIAG). 

La FCJSE está divida en dos escuelas: Educación y Sociales. 

La escuela de educación tiene (4) carreras: Educación Inicial, Educación Básica, Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Y Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. 

Escuela de Sociales tiene cuatro (4) carreras: Comunicación, Turismo, Psicología y Secretariado 

ejecutivo. 

La FAFI, tiene tres (3) carreras: Sistemas de información, Comercio, Contabilidad y Auditoría. 

La FCS, tiene cinco (5) carreras: Enfermería, Obstetricia, Nutrición y Dietética, Optometría y 

Fisioterapia. 

La FACIAG, tiene cuatro (4) carreras: Agronomía, Agropecuaria, Veterinaria y Agroindustria. 

Además, posee una extensión situada en la ciudad de Quevedo donde se cursan cinco (5) carreras 

“diseñadas” con la aprobación del CES estas son: Educación Básica, Comercio, Pedagogía de la 

Actividad Física y Deporte, Comunicación y Turismo. 

Además, cuenta con el departamento de Posgrado (CEPOS), direccionado desde Vicerrectorado de 

Investigación y Posgrado (VIP), donde se presentaron seis (6) programas de maestrías con nivel 

profesional en el año 2020, mismas que cuentan con la aprobación del CES, de las cuales se han 

ejecutado cuatro (4) y las demás en proceso de ejecución. 

En anexo No.5 se evidencian los datos generales del programa de Maestría en Educación Básica. 
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Los programas de Maestrías en ejecución son: 

• Educación Básica 

• Tecnología y Educación Educativa 

• Administración Pública 

• Biología de las enfermedades infecciosas con mención en control, vigilancia y prevención de 

las enfermedades infecciosas 

Actualmente, la UTB se encuentra en proceso de acreditación desde los direccionamientos del Consejo 

de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (CACES). 

4.2 Situación actual de la Universidad Técnica de Babahoyo en cuanto al rediseño de sus 

carreras 

Carreras rediseñadas 

La Universidad Técnica de Babahoyo, actualmente cuenta 20 carreras rediseñadas en su totalidad que 

son las siguientes: cuatro (4) carreras de Educación, cuatro (4) de Sociales, tres (3) de Administración, 

cinco (5) de Salud, cuatro (4) de Ciencias Agrarias. 

A continuación, datos generales de uno de los proyectos de rediseño de carreras con ajuste curricular 

tomado como ejemplo de las 20 carreras que actualmente están ejecutadas desde su aprobación en el 

2016. El anexo 6 muestra la carrera de Educación Básica, segunda en ser aprobada y al termino de 

culminar el período de ocho semestres, en el periodo mayo-septiembre 2021. 

4.3 Rediseño de carreras en la Universidad Técnica de Babahoyo. Caso: Facultad de Ciencias 

Jurídicas Sociales y de la Educación 

La malla curricular de la Universidad Técnica de Babahoyo fue diseñada por cinco campos de formación 

profesional; cada campo contiene asignaturas que fueron tomadas por la nomenclatura de CINE-

UNESCO y garantizando el perfil de salida del profesional. Estos resultan: 

1. Fundamentos teóricos 

 

2. Praxis pre-profesional 

 

3. Epistemología y metodología de la investigación 

 

4. Integración de contextos de saberes y cultura. 
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5. Comunicación y Lenguaje 

 

La unidad de integración curricular consta de tres niveles: 

1. Básico 

 

2. Profesionalizante 

 

3. Titulación. 

 

Con un total de nueve semestres y 45 asignaturas, la cual fue aprobada en el año 2016 para ser 

implementada, luego de un proceso de ejecución, el CES, promueve cambios. 

A continuación, se detalla el diseño de una malla curricular de Educación Básica de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, con ajustes curriculares no sustantivos. 

La malla curricular ajustada a ocho (8) semestres tomada como ejemplo de la carrera de Educación 

Básica, contiene cinco (5) asignaturas por nivel/semestre; la unidad básica contiene los tres primeros 

niveles que corresponden a asignaturas con conocimientos básicos y una asignatura que contiene más 

carga horaria correspondiente a la cátedra integradora (CI), misma que aporta a los proyectos 

integradores de sabres (PIS). La unidad profesional contiene cinco (5) asignaturas por cada nivel, que 

promueven los conocimientos prácticos desde sus contenidos detallados en el silabo y la Unidad de 

integración curricular contiene una asignatura con la que desarrollan el estudiante desarrolla el proyecto 

de investigación como aprobación para la sustentación, cumpliéndose las 40 asignaturas reflejadas en 

la malla curricular (figura 4.2). 
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Figura 4.2. Malla curricular de Educación Básica de la Universidad Técnica de Babahoyo, con 

ajustes curriculares no sustantivos. 
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4.4 Instrumento para evaluar los niveles de satisfacción con los rediseños realizados en la UTB 

La encuesta que se expone a continuación se le aplicada a 15 especialistas de la Universidad Técnica de 

Babahoyo con experiencia y participación en los rediseños de las carreras de esta universidad, así como 

a las autoridades principales de la UTB y docentes vinculados a los rediseños de carrera. 

La encuesta consta de 12 preguntas, las tres primeras dedicadas a realizar la prueba de Iadov (usabilidad 

y aplicabilidad), la pregunta cuatro (4) permite aplicar el índice NPS (capacidad de recomendación de 

los usuarios; recomendar es superior a satisfacción); las restantes preguntas de la 5 a la 12, permitirán 

la validación del instrumento y realizar la prueba de Spearman con estudios de correlación entre las 

principales variables definidas en esta investigación que contribuyen a la calidad del rediseño realizado 

y la percepción de los principales docentes vinculados a su aplicación en la UTB y participación en los 

rediseños de las carreras. 

La encuesta resulta: 

 

 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES RESPONSABLES Y AUTORIDADES CON 

PARTICPACIÓN EN EL REDISEÑO DE CARRERAS DE LA UTB. 

Estimado docente: 

El objetivo de esta encuesta es realizar una evaluación del proceso de rediseños de carreras en la 

Universidad Técnica de Babahoyo. Usted ha sido seleccionado por su experiencia en este proceso. Para 

las respuestas a las preguntas se brinda la escala en cada caso. 

Por su tiempo, muchas gracias. 

 

1- ¿Considera usted que el proceso de rediseño de las carreras respondió a sus expectativas? 

      Si ___       No Sé___       No___ 
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2- ¿Considera usted que el proceso de elaboración de rediseño sirvió para para adquirir 

experiencia? 

     Si ___       No Sé___       No___ 

 

3- ¿Considera que los rediseños realizados resultaron útiles y pertinentes para el desarrollo de las 

carreras de nuestra Universidad? 

     Me satisface mucho (MSM)___    Más satisfecho que insatisfecho (MSQI) ___ 

     Me es indiferente (MEI)___          Más insatisfecho que satisfecho (MIQS)___ 

     No me satisface (NMS) ___          No sé qué decir (NSQD)___ 

 

4- ¿Recomendaría usted a otro docente la realización del rediseño de su carrera? 

      0___1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__   

      La escala va de 0 que significa No, a 10 que significa Totalmente. 

 

5- ¿Cómo evalúa usted la calidad del proceso de rediseño de la carrera realizado? 

     Muy bueno (5) __; Bueno (4) __; Regular (3) __; Malo (2) __; Muy Malo (1) ___ 

 

6- ¿Cómo evalúa el diseño de las prácticas preprofesionales en el rediseño realizado? 

     Muy bueno (5) __; Bueno (4) __; Regular (3) __; Malo (2) __; Muy Malo (1) ___ 

 

7- ¿Cómo evalúa la transdisciplinariedad en el rediseño realizado? 

     Muy bueno (5) __; Bueno (4) __; Regular (3) __; Malo (2) __; Muy Malo (1) ___ 

 

8- ¿Cómo evalúa usted el diseño del vínculo con la sociedad en el rediseño realizado? 

     Muy bueno (5) __; Bueno (4) __; Regular (3) __; Malo (2) __; Muy Malo (1) ___ 
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9- ¿Considera usted que los rediseños garantizan: investigación, pertinencia, equidad, excelencia y 

eficiencia? 

     Muy bueno (5) __; Bueno (4) __; Regular (3) __; Malo (2) __; Muy Malo (1) ___ 

 

10- ¿Cómo evalúa usted el proceso de rediseño de carreras de manera general? 

      Muy bueno (5) __; Bueno (4) __; Regular (3) __; Malo (2) __; Muy Malo (1) ___ 

 

11- ¿Considera importante rediseñar nuevamente las carreras? 

      Muy bueno (5) __; Bueno (4) __; Regular (3) __; Malo (2) __; Muy Malo (1) ___ 

 

     12.- Para usted fue importante los ajustes curriculares de 9 a 8 semestres? 

      Muy bueno (5) __; Bueno (4) __; Regular (3) __; Malo (2) __; Muy Malo (1) ___ 

4.5 Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los especialistas de la UTB 

La figura 4.3 muestra los resultados obtenidos de la aplicación del software SPSS versión 20.0 para 

comprobar la validez y fiabilidad de la encuesta aplicada a especialistas de la Universidad Técnica de 

Babahoyo con experiencia y participación en los rediseños de las carreras.  

Estos valores comprueban la validez y fiabilidad del instrumento al obtener un Alfa de Cronbach de 

0.844 y R cuadrado de 0.947. 

4.6 Comprobación de los niveles de satisfacción por parte de los implicados en el proceso de 

rediseño de carreras en la UTB, Ecuador 

Los resultados que se exponen a continuación resultan obtenidos de la aplicación de la encuesta 

desarrollada en el capítulo 4 y aplicada a 15 especialistas de la Universidad Técnica de Babahoyo con 

experiencia y participación en los rediseños de las carreras de esta universidad. 
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Figura 4.3: Resultados obtenidos de la aplicación del software SPSS versión 

20.0 para comprobar la validez y fiabilidad de la encuesta aplicada a 
especialistas de la Universidad Técnica de Babahoyo con experiencia y 

participación en los rediseños de carreras. 
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4.6.1 La prueba de Iadov 

4.6.1.1 Explicación del método 

Esta prueba posee como objetivo demostrar el grado de aceptación (utilidad y usabilidad) por los usuarios 

actuales y potenciales de la propuesta que se realiza. Según Oviedo Rodríguez et al. (2019)  consta de 

los pasos siguientes: 

1. Determinar el objetivo a medir, por lo que se requiere formalizar lo que se entiende 

por utilidad y usabilidad. 

2. Definir el público objetivo y el tamaño de la muestra. 

3. Comprobar el nivel de experticia del personal seleccionado. 

4. Diseñar la encuesta que se le aplicará. 

La encuesta deberá ser validada y según la técnica solo tres de las preguntas serán utilizadas para medir 

el nivel de satisfacción. El público como objetivo no conoce cuáles son estas tres preguntas; una, 

dedicada a la utilidad del método y con seis ítems de evaluación en categorías de: me satisface mucho, 

más satisfecho que insatisfecho, me es indiferente, más insatisfecho que satisfecho, no me satisface y no 

sé qué decir.  

Las otras dos preguntas a considerar están asociadas a la usabilidad, ambas evaluadas en tres ítems (si, 

no sé, no). Para estas dos preguntas se recomienda construir una más general y la última más específica. 

Debe tenerse cuidado con la formulación de las preguntas, dado que, si se realiza en sentido negativo 

deberá invertirse la escala (López Rodríguez & González Maura, 2002).  

Las preguntas pueden aparecer en cualquier posición dentro de la encuesta diseñada. 

5. El análisis posterior de las preguntas abiertas, permiten profundizar en las causas que 

originan los diferentes niveles de satisfacción. 

6. Evaluar cada encuesta en el “Cuadro Lógico de Iadov” (ver cuadro 4.1)  
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Cuadro 4.1. Cuadro lógico de Iadov. 

 Pregunta general de usabilidad 

 Si No sé No 

 

Pregunta de utilidad 

Pregunta más específica de usabilidad. 

Si No sé No Si No sé No Si No sé No 

Me satisface mucho 1 2 6 2 2 6 6 6 6 

Más satisfecho que 

insatisfecho 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

6 

 

3 

6 

Me es indiferente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Más insatisfecho que 

satisfecho 

 

6 

 

3 

 

6 

 

3 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

4 

No me satisface 6 6 6 6 4 4 6 4 5 

No sé qué decir 2 3 6 3 3 3 6 3 4 

 

7. Evaluar la posición de cada sujeto en la escala de satisfacción por la resultante de la 

interrelación de las tres preguntas. La escala de satisfacción es la siguiente: 

1) Clara satisfacción. 

 

2) Más satisfecho que insatisfecho. 

 

3) No definido. 

 

4) Más insatisfecho que satisfecho. 
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5) Clara insatisfacción. 

 

6) Contradictoria. 

Si uno de los encuestados responde a la primera pregunta de usabilidad que “sí” se utiliza la primera de 

las columnas asociada a esta pregunta y, a su vez, responde que “no sé” a la segunda pregunta se reduce 

a la columna central. Entonces, resta interceptar esta columna con la fila resultante de la pregunta de 

utilidad y, por ejemplo, para una respuesta de “me satisface mucho” la evaluación es de 2 y en la escala 

“Más satisfecho que insatisfecho”. 

8. Determinar el índice de Satisfacción Grupal (ISG).  

Se utiliza la expresión 4.1: 

 

Expresión.1 ISG = A (+ 1) + B (+ 0,5) + C (0) + D (- 0,5) + E (- 1) 

N 

Dónde: A, B, C, D, E, representan el número de sujetos con índice individual 1; 2; 3 o 6; 4; 5 y N 

representa el número total de sujetos del grupo. Los valores del índice se encuentran entre -1 (mayor 

insatisfacción) y 1 (mejor satisfacción). Permite reconocer las categorías grupales siguientes (figura 4.4): 

✓ Insatisfacción: desde (-1) hasta (-0,5) 

 

✓ Contradictorio: desde (-0,49) hasta (+0,49) 

 

✓ Satisfacción: desde (+0,5) hasta (1) 

 

 

 

Figura 4.4: Escala de valoración del ISG. Fuente: Hernández Leonard (2013) 
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9. Análisis de los resultados y de las preguntas abiertas. 

 

5.6.1.2 Resultados de la encuesta en la UTB 

En la aplicación de la encuesta a la UTB (preguntas 1, 2 y 3) los resultados se exponen en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Respuestas a las preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta aplicada a especialistas de la UTB acerca de 

los procesos de rediseño de carreras. 

 

Encuestado Preguntas Evaluac ión 

1 2 3 

S 

i 

N 

o 

S 

é 

N 

o 

S 

i 

N 

o S 

é 

N 

o 

MS 

M 

MS 

QI 

M 

EI 

MI 

QS 

N 

MS 

NS QD 

BOHORQ 

UEZ 

BARROS 

TITO 

X   X   X      1 (A) 

BUSTAM 

ANTE 

PIGUAVE 

FRANCIS CO 

X   X   X      1 (A) 

CAICEDO 

HINOJOS A 

LUIS 

X   X   X      1 (A) 

ESPARZA 

CRUZ 

NELLY 

X   X   X      1 (A) 

ESCOBAR 

MAYORG A 

DIANA 

X   X   X      1 (A) 

GIL AVILEZ 

ROSENDO 
X   X   X      1 (A) 

IZQUIERD O 

MORÁN JHON 
X   X    X     2 (B) 

LÓPEZ 

BUSTAM 

ANTE 

GOLDA 

X   X   X      1 (A) 

MUÑOZ 

SOLORZA NO 

LILIAN 

X   X   X      1 (A) 
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MAYORGA 

ARIAS DAVID 

X   X    X     2 (B) 

PASOS 

BAÑO 

ANA 

X   X    X     2 (B) 

RIVERA 

GARCÍA 

CHRISTIA N 

X   X   X      1 (A) 

URQUIZA 

MENDOZ 

A LILIANA 

X   X    X     2 (B) 

VERA 

MARQUEZ 

 MARIA 

X   X   X      1 (A) 

ZURITA 

GAIBOR 

JAVIER 

X   X   X      1 (A) 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Determinar el índice de Satisfacción Grupal (ISG).  

Se utiliza la expresión No. 1: 

 

Expresión No.1 ISG = A (+ 1) + B (+ 0,5) + C (0) + D (- 0,5) + E (- 1) 

N 

ISG = 11 (+ 1) + 4 (+ 0,5) + 0 (0) + 0 (- 0,5) + 0 (- 1) = 13/15 = 0.87 

15 

 

El ISG de 0.87, y se evalúa de satisfacción por el proceso realizado por parte de los especialistas que 

participaron, dado que el valor obtenido es superior a 0.5. El resultado refleja que los especialistas 

participantes consideran que el proceso resultó útil para la UTB y su forma de implementación garantiza 

la usabilidad del proceder. 

4.6.2 Net Promoter Score (NPS) 

4.6.2.1 Explicación del método 

El NPS (índice de promotores netos) se distingue de otras métricas porque no mide la satisfacción de 

un cliente con respecto a un evento específico o una sola interacción. 
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El objetivo de este indicador es medir la lealtad general de los clientes (Rowe, 2014). De esta forma, la 

satisfacción de los usuarios con la instalación estará dada por el índice de recomendación. 

Los pasos a desarrollar en el método resultan (García Pulido, 2018): 

1) Administrar la pregunta a los usuarios potenciales. 

2) Resumir la información de acuerdo a la escala. 

3) Determinar el NPS. 

La figura 4.5 muestra la escala de evolución que se asume. 

 

 

 

Figura 4.5: Concepción metodológica del NPS. Fuente: (Rowe, 2014). 

 

Lo anterior, justifica su empleo en la validación del contenido, puesto que el índice de promoción de los 

usuarios NPS (expresión 4.2), puede ser comprendido como indicador de que el procedimiento hace lo 

que se espera. 

Expresión 4.2:  

NPS = % Promotores Netos - % Detractores 

Su aplicación radica en una sola pregunta a los usuarios, en este caso: ¿recomendaría usted la instalación 

a otro cliente? Evaluada en una escala de 0 a 10 como valor máximo. Se considera un buen 

comportamiento valores positivos del NPS y excelente cuando el porcentaje de promotores supere en 

50 unidades porcentuales a los detractores. 

4.6.2 Resultados de la encuesta 

Los resultados del instrumento en la pregunta 4 para los especialistas de la UTB se aprecian en la tabla 

4.2. 
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Tabla 4.2. Resultados de la pregunta 4 para los especialistas de la UTB con la intención de aplicar el Índice 

NPS. 

 

Encuestado Pregunta 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BOHORQUEZ TITO          X 

BUSTAMANTE 

FRANCISCO 

         X 

CAICEDO LUIS          X 

ESPARZA NELLY          X 

ESCOBAR DIANA          X 

GIL ROSENDO          X 

IZQUIERDO JHON        X   

LÓPEZ GOLDA          X 

MUÑOZ LILIAN          X 

MAYORGA DAVID        X   

PASOS ANA          X 

RIVERA CHRISTIAN          X 

URQUIZA LILIANA          X 

VERA MARIA          X 

ZURITA JAVIER          X 

Fuente: Elaboración propia. 

De los resultados de la encuesta: 

Promotores Netos = 13/15 = 0.87 = 87 % 

Pasivos = 2/15 = 0.13 = 13 %  

Detractores = 0 % 
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NPS= % Promotores Netos – % Detractores = 87 - 0= 87 

Por tanto, el resultado se evalúa de excelente al obtener más de 50 unidades porcentuales. 

4.6.3 Prueba de Spearman 

Con la intención de aplicar una prueba de correlación entre las variables seleccionadas como objeto de 

estudio, se requiere de aplicar primero una prueba de bondad de ajuste de los datos a una distribución 

teórica y se utiliza la prueba Kolmogorov – Smirnov, que permite evidenciar la normalidad de los datos. 

Dado que, los datos no cumplen con la condición de normalidad se impone la aplicación de la prueba 

de Sperman. 

Los resultados obtenidos en las restantes preguntas de la encuesta se muestran en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Resultados de la encuesta realizada a especialistas de la UTB, preguntas 6 a la 12. 

 

Encuestado Preguntas 

BOHORQUEZ BARROS TITO 5 5 5 4 5 5 3 4 

BUSTAMANTE PIGUAVE FRANCISCO 5 5 5 5 5 5 4 5 

CAICEDO HINOJOSA LUIS 5 5 5 5 5 5 5 5 

ESPARZA CRUZ NELLY 5 5 4 5 5 5 4 5 

ESCOBAR MAYORGA DIANA 5 4 4 4 4 4 4 4 

GIL AVILEZ ROSENDO 5 4 4 4 4 4 4 4 

IZQUIERDO MORAN JHON 5 5 5 5 4 5 5 3 

LÓPEZ BUSTAMANTE GOLDA 5 5 5 5 5 5 5 5 

MUÑOZ SOLORZANO LILIAN 4 4 5 5 5 5 4 5 

MAYORGA ARIAS DAVID 4 4 4 4 4 4 4 4 

PASOS BAÑO ANA 4 4 4 4 4 4 5 4 

RIVERA GARCÍA CHRISTIAN 5 5 5 5 5 5 5 5 

URQUIZA MENDOZA LILIANA 4 4 4 4 4 4 4 4 

VERA MARQUEZ MARIA 5 5 5 5 5 5 5 3 

ZURITA GAIBOR JAVIER 5 5 4 5 5 5 5 4 

 

Interpretación de los resultados: 

Las preguntas de la 5 a la 9 miden criterios del proceso de rediseño en cuanto a: calidad obtenida, las 

prácticas profesionales, la transdisciplinariedad, vínculo con la sociedad, investigación, pertinencia, 
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equidad, excelencia y eficiencia; mientras que la pregunta 10 evalúa la percepción general de los 

implicados con el proceso de rediseño. 

El 100 % de las encuestas evalúan las preguntas 5 a la 10 en valores de 4 (34,44 %) y 5 (76, 66 %), lo 

que equivale a considerar estas acciones de muy bueno o bueno y, por tanto, el cumplimiento de los 

preceptos fijados a lograr en el proceso. 

Las preguntas 11 y 12 se proponen conocer el interés de los encuestados acerca de rediseñar nuevamente 

las carreras y de los ajustes curriculares de 9 a 8 semestres. Acerca de estas dos preguntas las respuestas 

también demuestran la voluntad de emprenderlas, aunque los resultados resultan más discretos y 

resultan las únicas preguntas con algunas evaluaciones de 3 puntos. 

La prueba de Spearman se aplica en cuatro momentos para comprobar la correlación entre las preguntas 6 

(calidad), 7 (prácticas profesionales) y 8 (transdisciplinariedad), 9 (investigación y variables de la 

calidad definidas) versus la 10 (evaluación general del proceso). La expresión a utilizar es la 4.3. y los 

resultados para estas preguntas se muestran en la tabla 4.4. 

Expresión 4.3:  

rs = 1- (6 ∑ D2/ N (N2 – 1)) (Spiegel, 1993)  

Donde: 

rs: Correlación de Spearman. 

D: Diferencia entre los valores correlacionados. 

N: Número de pares de valores (cantidad de encuestas). 

Tabla 4.4 Resultados alcanzados en la encuesta y cálculos de los valores de D y D2. 
 

Preguntas 6 vs 10 7 vs 10 8 vs 10 9 vs 10 

6 7 8 9 10 D D2 D D2 D D2 D D2 

5 5 4 5 5 0 0 0 0 -1 1 0 0 

5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 4 5 5 5 0 0 -1 1 0 0 0 0 

4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0 -1 1 

5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 5 5 5 5 -1 1 0 0 0 0 0 0 

4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 4 5 5 5 0 0 -1 1 0 0 0 0 

∑  1  2  1  1 

Por tanto:  

N (N2 – 1) = 15 (152-1) = 3360  

Los resultados de correlación resultan (tabla 4.5): 

Tabla 4.5: Valores de correlación obtenidos. Fuente elaboración propia. 

Resultados 6 vs 10 7 vs 10 8 vs 10 9 vs 10 

r 0.9982 0.9964 0.9982 0.9982 

 

La encuesta aplicada a los especialistas participantes en el rediseño de las carreras de la UTB permitió 

encontrar valores de correlación elevados entre las variables estudiadas (muy cercanos a 1) y comprobar 

que ellos consideran que en los rediseños efectuados fueron considerados con fuerza variables como: 

las prácticas profesionales, la transdisciplinariedad, el vínculo con la sociedad, la investigación, la 

pertinencia, equidad, excelencia y eficiencia. Todas estas variables resultaron presupuestos teóricos de 

la presente investigación. 

4.7 Consideraciones finales 

La propuesta investigativa se sustenta en el pensamiento complejo como epistemología, como método 

para la construcción del conocimiento de cualquier fenómeno con base en la forma y dinámica de cómo 
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está tejido dicho fenómeno en sí, y con respecto a otros fenómenos, con el fin de comprenderlo y 

explicarlo en sus procesos de orden-desorden-reorganización, mediante el análisis disciplinario, 

multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. 

Se propone un modelo conceptual para el proceso de rediseño o diseño de carreras en la Universidad 

Técnica de Babahoyo el que posee su base en las exigencias del Reglamento de Régimen Académico 

del Ecuador y en los principios del bucle tetralógico (orden-desorden-interacción-orden); así como un 

conjunto de sustentos teóricos como resultan considerar la existencia de prácticas preprofesionales, la 

vinculación con la sociedad, la existencia de investigación, la fusión de disciplinas, el logro de la calidad 

y considerar la transdisciplinariedad y la interdisciplinaridad. 

Se logra el rediseño de veinte (20) carreras en la UTB con resultados positivos en su implementación y 

caracterizados por proponer mallas curriculares transdisciplinarias, adaptables y flexibles que permitirá 

al estudiante ampliar sus conocimientos desde la complejidad de saberes como aporte a la ciencia, 

mediante la investigación y con ello alcanzar los aprendizajes. 

La calidad de la Educación Superior, desde el currículo, debe estar basado en la investigación, 

complementado con un trabajo en equipo, capaces de garantizar y cumplir con la pertinencia, equidad, 

excelencia y eficiencia con resultados de aprendizajes relevantes, de potencialidades individuales y 

colectivas, de lograr un valor agregado en la formación. Para esto se requiere de un perfeccionamiento 

continuo, de considerar la esencia del pensamiento complejo. 

Los resultados y análisis de las encuestas aplicadas a los rectores y vicerrectores de las IES en el Ecuador 

demuestran que no todas estuvieron preparadas para rediseñar las carreras, ya que no contaron con 

el perfil profesional y los recursos que se requerían para las mismas. No obstante, consideraron el 

proceso positivo, beneficioso y la mayoría dispuesto a emprenderlo nuevamente. 

Se demuestra que los especialistas participantes en los rediseños consideraron que el nuevo orden 

logrado como consecuencia de las interacciones realizadas transitó por un proceso que resultó útil y 

factible (Iadov; 0,87 mayor que 0,5); están satisfechos con los resultados obtenidos en los rediseños 

(IGS; 87 mayor que 50 unidades porcentuales) y se consideran que se contemplaron los principios de 

transdisciplinariedad, vínculo con la sociedad, sustentado en prácticas preprofesionales y la 

investigación, con la búsqueda de la excelencia, la equidad, pertinencia y eficiencia demostrado con la 

prueba Spearman; con valores de correlación muy altos, siempre superiores a 0,996. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Criterios, subcriterios e indicadores 
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Anexo 2. Modelo de Evaluación y Escuelas Politécnicas. CEAACES 
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Anexo 3. Propuesta CEAACES 
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Anexo 4. Nomenclatura Internacional de UNESCO para los campos de Ciencia y 

Tecnología 
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Anexo 5. Datos generales del programa de Maestría en Educación Básica 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6. Carrera de Educación Básica, segunda en ser aprobada y al termino de 

culminar el período de ocho semestres 

 

 



  


