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ABSTRACT 

 

Curriculum evaluation in university education is crucial to improve the quality of professional 

education. This paper proposes a rubric to evaluate the university curriculum in order to obtain 

accurate information on its current state and to guide its restructuring according to the needs of 

updating and institutional demands. Emphasis is placed on the adoption of an objective methodological 

approach as opposed to subjective criteria. The methodology used, called "discrepancy analysis", is 

based on a theoretical model of an ideal curriculum with 10 components, each with a weighted value 

according to its importance. The evaluation of the curriculum is based on how close or far it is from 

this ideal model, reflecting its effectiveness and quality. The professional profile stands out as a 

fundamental source in the development of the curriculum, and must be relevant, comprehensive and 

consistent with the educational concept adopted by the institution. A rubric is presented to evaluate 

the professional profile in terms of coherence, relevance, completeness, clarity and structure. The 

constituent elements of the curriculum, such as the situational diagnosis, the doctrinal framework, the 

institutional decisions and the scope of work performance, are evaluated to ensure their alignment 

with the professional training objectives and the needs of the labor market. The organizational 

structure of the curriculum, the generation of curricular units, the design of the syllabus, the writing 

of summaries and the recommendations for the development of syllabi are crucial aspects that are 

evaluated to ensure the coherence and effectiveness of the university curriculum. 

 

Keywords: Curriculum Evaluation; Rubric; Professional Profile; Organizational Structure; University 

Education. 

 

RESUMEN 

 

La evaluación del currículo en la formación universitaria es crucial para mejorar la calidad de la 

educación profesional. Este artículo propone una rúbrica para evaluar el currículo universitario con el 

fin de obtener información precisa sobre su estado actual y orientar su reestructuración según las 

necesidades de actualización y demandas institucionales. Se enfatiza en la adopción de un enfoque 

metodológico objetivo en contraposición a criterios subjetivos. La metodología empleada, denominada 

"análisis de discrepancia", parte de un modelo teórico de currículo ideal con 10 componentes, cada uno 

con un valor ponderado según su importancia. La evaluación del currículo se basa en cuánto se acerca 
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o se aleja de este modelo ideal, reflejando su eficacia y calidad. El perfil profesional se destaca como 

una fuente fundamental en la elaboración del currículo, debiendo ser pertinente, exhaustivo y 

coherente con la concepción educativa adoptada por la institución. Se presenta una rúbrica para 

evaluar el perfil profesional en términos de coherencia, pertinencia, exhaustividad, claridad y 

estructura. Los elementos constitutivos del currículo, como el diagnóstico situacional, el marco 

doctrinario, las decisiones institucionales y el ámbito de desempeño laboral, son evaluados para 

garantizar su alineación con los objetivos de formación profesional y las necesidades del mercado 

laboral. La estructura organizativa del currículo, la generación de unidades curriculares, el diseño del 

plan de estudios, la redacción de sumillas y las recomendaciones para elaborar sílabos son aspectos 

cruciales que se evalúan para asegurar la coherencia y eficacia del currículo universitario. 

 

Palabras clave: Evaluación del Currículo; Rúbrica; Perfil Profesional; Estructura Organizativa; 

Formación Universitaria. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación del currículo es una tarea de suma importancia cuando se acomete la tarea de elevar 

la calidad de la formación profesional universitaria, debido a que este proceso proporciona datos e 

información valiosa con respecto de las decisiones, más o menos acertadas que se hayan adoptado al 

hacer reingeniería de los currículos o al llevar a cabo reformas curriculares. 

La rúbrica para evaluar el currículo que se propone en el presente artículo, se ha elaborado con el 

propósito de hallar información sobre la situación real del currículo para reestructurarlo en función de 

las necesidades de actualizarlo o de las demandas institucionales. Esta reestructuración se debe hacer en 

base a criterios objetivos derivados de un proceso metodológico, y no en función de criterios subjetivos 

derivados de intereses particulares. 

Evaluar el currículo supone asumir una perspectiva macro del proceso de formación profesional. Para 

ello se debe adoptar o diseñar un modelo teórico de un currículo ideal, lo más completo posible y que 

funcione como estándar de referencia para compararlo con el currículos que se evalúa. Esta evaluación 

se lleva a cabo para establecer en qué medida el currículo que se está evaluando está próximo o lejano 

del referido modelo teórico ideal. Esta es la razón por la que el método con el que hemos realizado la 

presente investigación la denominamos “análisis de discrepancia”. 

El modelo ideal del currículo es el referente para adoptar medidas que permitan formar profesionales 

de alta calidad. Cualquier currículo que se ponga en práctica debe acercarse en mayor o menor medida 

a este modelo ideal. La evaluación del currículo debe seguir un conjunto ordenado de pasos. Esta 

evaluación supone establecer si se ha seguido este proceso y asignar puntuaciones dentro de rangos 

previamente establecidos para cada componente. La suma de los puntajes parciales será la puntuación 

que obtiene el currículo evaluado, en una escala vigesimal. 

 

MÉTODO 

Análisis de discrepancia 

Para realizar la presente investigación hemos aplicado la metodología denomina del análisis de 

discrepancia. Para ello, hemos partido de un concepto teórico de un currículo ideal. Este currículo, 

teóricamente tiene un valor de 100 puntos y está constituido por 10 componentes. En principio, cada 

componente tiene un valor igual o el mismo peso, es decir 10 puntos, pero considerando su importancia 

en el currículo, hemos distribuido los pesos del siguiente modo: Diagnóstico, peso 1 o 10 puntos; aspectos 

doctrinarios, peso 1 o 10 puntos; decisiones institucionales adoptadas previamente, peso 0,5 o 5 puntos; 

identificación de los espacio de desempeño laboral de los egresados, peso 1 o 10 puntos; identificación 
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de las  áreas de la estructura del currículo, peso 1 o 10 puntos; adopción de la estructura organizativa 

del currículo, peso 2,5 o 25 puntos; generación de las unidades curriculares, peso 0,5 o 5 puntos; diseño 

del plan de estudios, peso 1 o 10 puntos; redacción de las sumillas, peso 1 o 10 puntos y finalmente, 

recomendaciones institucionales según las cuales los docentes que conducen las unidades curriculares 

deben elaborar sus respectivos sílabos peso 0,5 o 5 puntos. 

La suma de los parciales es 100 puntos que correspondería a la puntuación que se obtendría si se 

dispusiera de un currículo ideal. La evaluación consiste en establecer cuánto se acerca a o se aleja del 

currículo que se evalúa, de la concepción de este currículo ideal. Así, un buen currículo, se acercaría a 

los 100 puntos.  

 

El perfil profesional 

El perfil profesional es un conjunto de rasgos que debe poseer el profesional que egresa de los estudios 

respectivos. En este perfil se concreta la propuesta teleológica que formula una comisión de filósofos o 

teóricos de la educación o autoridades universitarias y no es, como generalmente se afirma, el 

componente más importante del currículo. El punto de vista que sostenemos es que el perfil profesional 

no es un componente del currículo, sino una de sus fuentes Todo currículo se elabora en base a un perfil 

que la institución educativa adopta o aprueba.  

En este sentido, el perfil profesional, es un documento que adopta previamente la institución. Es 

posible que en su elaboración intervengan intelectuales quienes pretenderían dar sentido teleológico a 

la formación profesional. En todo caso, los fines de la educación asumidos, se concretan, toman forma, 

se plasman en este documento.  

El perfil del egresado del proceso de un proceso de formación profesional debe tener las siguientes 

características: 

Pertinencia. El perfil debe ser pertinente con la carrera correspondiente. Esto significa que los rasgos 

del perfil que se proponen estén directamente relacionados con la concepción de la carrera.   

Exhaustividad. El perfil debe ser exhaustivo, es decir de ser concebido de modo tal que contenga 

todos los rasgos profesionales que debe exhibir el nuevo profesional y cubrir el espectro del ámbito laboral 

respectivo. No puede ser que, por ejemplo, cuando a un ingeniero civil se le solicita que diseñe un puente 

y él responda no lo puede hacer justificando que no le enseñaron a diseñar puentes, tan solo le enseñaron 

a diseñar edificios civiles. En este caso, en el perfil no se habría considerado la competencia de diseñar 

puentes que es lo que compete a este  profesional. Para superar esta situación, la institución formadora 

ha debido identificar las áreas de desempeño laboral. La exhaustividad del perfil es pues la inclusión de 

todos los atributos necesarios para describir al futuro profesional en función de los campos en los que se 

puede desempeñar. En este punto, es importante diferenciar entre un perfil profesional amplio, que 

busca preparar a un profesional para un rango laboral más amplio, y un perfil restringido, que se enfoca 

solo en formar a un profesional altamente especializado en un ámbito laboral limitado.  

Pertinencia del perfil con la filosofía de la educación asumida. Sería contradictorio que la 

institución asuma una concepción de educación y el perfil que propone no esté alineado con esta posición 

o señale rasgos distintos o contradictorios a la concepción de educación asumida. 

Claridad, precisión y concisión. Es esencial que el perfil esté redactado de manera clara, precisa y 

concisa para obtener una representación precisa del futuro profesional. Pero también es importante 

asegurarse de que la cantidad de atributos del perfil sea apropiada, evitando tanto la excesiva 

complejidad que pueda dificultar el análisis o la simplicidad extrema que distorsione la imagen del 

profesional que se busca formar. 

 En la elaboración del perfil profesional se debe verificar si los rasgos se sustentan de manera 

estructurada y coherente, teniendo en cuenta las áreas o aspectos previamente establecidos, como la 

formación básica, la formación general, la formación especializada, las prácticas profesionales, entre 

otros. Estas pautas definidas serán utilizadas más adelante para diseñar el plan de estudios. 
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RESULTADOS 

Evaluación del perfil profesional  

El perfil profesional se evalúa en función de los siguientes indicadores: Coherencia con las áreas de 

desempeño laboral, Pertinencia con la concepción de educación, Exhaustividad con respecto a las áreas 

de desempeño, Claridad, precisión y concisión en su formulación, Estructura. 

 

Rúbrica para evaluar el perfil profesional 

 

Tabla 1. Rúbrica para evaluar el perfil profesional 

Categorías Estándar Valor 

Coherencia con las áreas de desempeño laboral   

a) Plena coherencia con el ámbito de desempeño  4,0/2,1  

b) Parcial coherencia con el ámbito de desempeño  2,0/0,1  

c) No existe perfil 0,0  

Pertinencia con la concepción de educación 

a) Plena pertinencia con la concepción de educación asumida  4,0/2,1  

b) Parcial pertinencia con la concepción de educación asumida 2,0/0,1  

c) Ningún rasgo es pertinente con la concepción de educación 0,0  

Exhaustividad con respecto al ámbito de desempeño 

a) Todos los rasgos correlacionan con el ámbito de desempeño 4,0/2,1  

b) Sólo algunos rasgos correlacionan con el ámbito de desempeño 2,0/0,1  

c) Ningún rasgo correlaciona con el ámbito de desempeño 0,0  

Claridad, precisión y concisión en su formulación 

a) Total claridad, precisión y concisión en la redacción del perfil 4,0/2,1  

b) Mediano nivel de claridad, precisión y concisión en la redacción 2,0/0,1  

c) La redacción no es clara, ni precisa ni concisa 0,0  

Estructura del Perfil profesional 

a) Total correspondencia de los rasgos con el currículo integral 4,0/2,1  

b) Parcial correspondencia de los rasgos con el currículo integral  2,0/0,1  

c) El Perfil profesional no tiene estructura, 0,0  

 

Elementos constitutivos del currículo 

La elaboración o diseño del currículo universitario se desarrolla cumpliendo una serie de etapas, que 

también constituyen la base para realizar el proceso de evaluación. Estas etapas son las siguientes: 

1. Elaboración del diagnóstico situacional de la carrera. 

2. Explicitación del marco doctrinario institucional. 

3. Adopción del conjunto de decisiones institucionales. 

4. Identificación del ámbito de desempeño laboral del egresado. 

5. Definición de las áreas constitutivas del currículo. 

6. Adopción de una estructura organizativa del currículo. 

7. Generación de las unidades curriculares. 

8. Diseño del plan de estudios. 

9. Redacción de las sumillas. 

10. Recomendaciones para elaborar sílabos. 

 

Diagnóstico de la situación en la que se halla la carrera  

El diagnóstico de la situación en la que se encuentra la carrera es un estudio que se realiza para 

obtener un conocimiento preciso, o lo más cercano posible a la realidad del entorno, en el que se realiza 

https://doi.org/10.56294/sctconf2023541


5       Mejia-Mejia E et al.  

https://doi.org/10.56294/sctconf2023541 

la formación profesional. La evaluación del diagnóstico de la situación en que se halla la carrera se realiza 

en base en un grupo de criterios: 

Caracterización y conceptualización de la carrera. La caracterización y conceptualización de la 

carrera ayuda a configurar una idea clara acerca de la carrera profesional que se evalúa para lograr 

univocidad conceptual y establecer las bases para una posterior delimitación ámbito laboral de dicha 

profesión. Si se trata de la carrera de Odontología, por ejemplo, los avances científicos aconsejan que es 

conveniente ampliar su espectro conceptual para denominarla Estomatología, teniendo en cuenta que la 

salud de la cavidad bucal es un factor que contribuye a la salud digestiva. En este sentido, la mayoría de 

las facultades que ofrecen esta carrera, están cambiando su denominación por el de Estomatología, y si 

la denominación de la carrera aún no se ha actualizado, el currículo de la formación profesional se 

reestructura de tal forma que el profesional que egrese sea realmente un estomatólogo. Este también es 

el caso de la Obstetricia que forma profesionales que atenden al parto normal, y que es tarea diferente 

del Médico obstetra, que ya es una segunda especialidad de la medicina, pues abarca no solo el parto 

normal sino las patologías o complicaciones que pueden ocurrir en este evento. 

Análisis del mercado. Este análisis es importante para saber si la profesión que se ofrece se justifica 

en función de su demanda en el mercado laboral. Una profesión se considera saturada cuando existe alta 

oferta de profesionales para quienes la demanda de sus servicios es muy escasa. En este caso, en los 

procesos de evaluación del currículo, se debe recomendar si conviene seguir formando profesionales en 

una carrera altamente saturada. Por el contrario, el desarrollo científico tecnológico demanda la 

formación profesional en nuevas carreras, en las que la oferta es reducida, pero si es alta demanda, con 

es el caso de las carreras asociadas con las tecnologías de la información y la comunicación o la 

inteligencia artificial y las nanotecnologías.  

Bases legales de funcionamiento. Son las disposiciones normativas o directrices de política que sirven 

para realizar la formación profesional en el marco de la normatividad legal. Históricamente, en 

occidente, los grados académicos o los títulos, profesionales los expedían las universidades con 

autorización y a nombre de una autoridad reconocida, como en esos tiempos lo eran el rey o el papa. Así, 

en los estados modernos, donde impera el estado de derecho, estas certificaciones universitarias las 

expide la autoridad reconocida y acreditada para ello, como es un rector que expide grados académicos 

y títulos profesionales a nombre de la nación. Para este propósito, la institución universitaria debe 

cumplir con la normatividad legal necesaria que ponga en evidencia su legalidad para funcionar. De este 

modo, las certificaciones universitarias pueden ser reconocidas u homologadas por otros países, con lo 

que se garantiza la movilidad académica de los egresados, lo que constituye un indicador evidente de la 

calidad de la formación profesional. 

Número total de horas previstas para la formación profesional. Este rubro es importante pues 

cuando se trata de internacionalizar el currículo, es necesario comparar el número total de horas previstas 

para la formación del currículo que se evalúa. A modo de referencia se puede decir que un estándar 

internacional al respeto es 8 mil horas en la formación profesional inicial. 

 

Marco doctrinario 

El marco doctrinario se relaciona con las ideas y teorías según las cuales se elabora el currículo de la 

formación profesional. Este aspecto se evalúa según los siguientes criterios: 

La visión acerca de la naturaleza humana, de la sociedad y de la educación que se adopta es de suma 

importancia tanto en el diseño del currículo como en su evaluación. El currículo se entiende como la 

suma de decisiones normativas que una institución asume para llevar a cabo una concepción específica 

de la educación en la práctica. Por lo tanto, es relevante determinar si el currículo que se evalúa se basa 

en una comprensión particular de la naturaleza humana, la sociedad y la educación. Si no es el caso, el 

currículo carecería de una dirección clara. 
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Las visiones predominantes de la educación universitaria son de gran relevancia, ya que esto 

determinará si la formación que se proporciona es completa o si se inclina hacia un enfoque u otro. En 

otras palabras, se verifica si se está preparando exclusivamente a profesionales sin considerar aspectos 

humanísticos, o si se está formando únicamente a humanistas sin las habilidades profesionales necesarias 

para enfrentar los desafíos del mundo moderno, caracterizado por su competitividad y constante cambio. 

La filosofía y los principios institucionales son elementos que se tienen en cuenta al evaluar en qué 

medida la institución de educación superior logra imprimir su impronta distintiva y característica en los 

graduados. Esto se relaciona con la medida en que se cultiva la percepción de la pertenencia a la 

universidad, lo que influye en el grado de identificación con el alma mater. Es lo que lleva a menudo a 

los profesionales a expresar con orgullo que se han graduado en la universidad que los formó. 

La filosofía y doctrina institucional son puntos de evaluación para establecer en qué medida la 

institución educativa donde se imparte la formación profesional puede influir en la formación de sus 

estudiantes, dejando una marca distintiva en los graduados, y hasta qué punto esto fomenta un 

sentimiento de pertenencia a esa institución académica en particular. Este factor puede llevar a una 

mayor o menor identificación con la institución de origen, lo que explica por qué algunos profesionales 

se enorgullecen de haberse graduado de una universidad específica. 

 

Decisiones institucionales 

Las decisiones institucionales se aprueban en la universidad antes de realizar un proceso de diseño del 

currículo y son necesarias para elaborar el currículo. En este punto tenemos identificadas una serie de 

ellas a continuación damos cuenta:  

• Previsión del tiempo total que se considera necesario para la formación en una determinada 

carrera profesional. 

• Duración de los estudios. 

• Duración del período lectivo-evaluativo. 

• Días por semana en los que debe asistir a clases un estudiante durante mientras dure su 

formación profesional.  

• Número de horas de actividades lectivas semanales. 

• Número de horas de clases diarias en las que debe participar un estudiante en el tiempo que 

dura su proceso de formación.  

• Estructura rígida o flexible del Plan de estudios. 

• Ponderación del valor académico de cada una de las unidades curriculares. 

• Cálculo de créditos por período académico recomendado. 

• Modalidad didáctica de la conducción de las unidades curriculares. 

 

Ámbito de desempeño profesional 

Es importante delimitar el ámbito o campo de desempeño laboral en el que puede desempeñarse el 

profesional que se está formando. Se trata de establecer las fronteras de la profesión. El análisis de esta 

dimensión se ha llevado a cabo considerando los siguientes puntos de vista: 

Pertinencia. Es la relevancia o adecuación del campo laboral previsto y la naturaleza o características 

específicas de la profesión. 

Coherencia. Es la concordancia entre la descripción y la definición de la carrera y las áreas en las que 

se espera que todos los profesionales ejerzan su actividad. La coherencia de las áreas de trabajo se 

refiere a si las áreas propuestas están adecuadamente estructuradas o si presentan alguna falta de 

organización entre ellas. 

Exhaustividad.  Es el análisis para determinar si las áreas consideradas en el currículo abarcan todas 

las áreas esenciales y cubren completamente el amplio espectro de funciones asignadas a la profesión, 

garantizando que ningún aspecto quede sin considerar. 

https://doi.org/10.56294/sctconf2023541


7       Mejia-Mejia E et al.  

https://doi.org/10.56294/sctconf2023541 

El grado de organización de las áreas en las que un profesional puede trabajar se refiere a si al diseñar 

estas áreas se ha considerado la implementación de alguna estructura organizativa específica que sirva 

de modelo. 

Queda para la discusión si estas áreas de desempeño laboral, que constituyen el ámbito de desempeño 

profesional, las debe precisar previamente la institución formadora, o es que dejará que esta 

identificación la haga la comisión que elabora el currículo. 

 

Áreas constitutivas del currículo 

Las Áreas curriculares son los elementos constitutivos del currículo. Estas áreas se identifican por la 

Ley o las necesidades institucionales. En lo que sigue analizamos los elementos constitutivos del currículo 

que resultan comunes a la mayoría de las profesiones.  

a. Propedéutica o Instrumental. 

b. Formación Básica 

c. Formación Profesional General 

d. Formación Profesional Especializada  

e. Práctica Profesional. 

f. Responsabilidad Social. 

 

Estructura organizativa del currículo 

La estructura organizativa del currículo es la manera en que se organiza el currículo. Establecer esta 

organización es un aspecto fundamental del proceso de diseño del currículo, por lo que también se la 

denomina estructura. La evaluación de esta dimensión se llevará a cabo mediante los siguientes criterios: 

Adecuación de las unidades curriculares con el perfil. Se refiere a la relación entre las asignaturas con 

los rasgos del perfil del profesional. Las unidades curriculares, tradicionalmente conocidas como cursos 

y en la actualidad también denominadas competencias, módulos, áreas, entre otros términos, pueden ser 

actividades, seminarios, prácticas, laboratorios, experiencias, y similares. 

El período asignado al componente de Formación Básica es importante, ya que determinará si el plan 

de estudios se inclina hacia un enfoque exclusivamente profesional o si se ha considerado un tiempo 

adecuado para fomentar una educación integral. 

El tiempo asignado al componente propedéutico o instrumental es esencial, ya que determinará si se 

ha dedicado suficiente tiempo a proporcionar a los futuros profesionales las habilidades necesarias para 

continuar generando conocimiento por sí mismos, o si la formación profesional se limita únicamente a la 

transferencia de conocimiento. 

El tiempo asignado a la Formación Básica debe ser menor, porcentualmente, que el tiempo destinado 

a la Formación Profesional General. Esto es fundamental para mantener un equilibrio entre una formación 

altamente especializada y una formación completa que incluye aspectos humanísticos. En este punto, 

diferenciamos las ciencias fundamentales necesarias para la profesión, las ciencias aplicadas necesarias 

para ejercerlas y la subárea de investigación, la cual se enfocará, por supuesto, en las disciplinas 

científicas relevantes para el campo profesional correspondiente. 

El tiempo asignado a la etapa de prácticas profesionales debe ser suficiente en términos de horas para 

poder afirmar con certeza que los nuevos profesionales que se están formando han experimentado un 

auténtico proceso de formación realizando prácticas efectivas en su campo. Llamamos a estas prácticas 

“profesionales” porque en ellas se ejerce la profesión en lugar de la “pre profesión”. Utilizar el término 

“pre profesionales” implica hacer referencia a todo tipo de prácticas llevadas a cabo antes de completar 

la formación profesional, como algunos podrían entender, y no necesariamente se refiere a la práctica 

en la aplicación de las competencias profesionales. 

La cohesión de los elementos del plan de estudios implica verificar si están verdaderamente unidos en 

un periodo específico, es decir, si están alineados en un mismo tiempo. La secuencia de en el desarrollo 
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de los componentes curriculares implica determinar si las unidades de estudio siguen una lógica ordenada 

a lo largo de la duración de la formación profesional, a lo largo del eje temporal de la estructura del plan 

de estudios. Esta consideración permitirá, en un momento posterior, establecer los criterios relacionados 

con los requisitos o prelaciones que deben cumplirse para la ejecución de las unidades de estudio. 

 

Generación de las unidades curriculares 

Llegado este momento, la comisión de elaboración del currículo propicia, con diversas metodologías, 

de las cuales la lluvia de ideas puede resultar eficaz, que todos sus miembros propongan todas las 

unidades curriculares que consideran importantes en función del perfil y de las áreas del desempeño 

laboral. Este universo de unidades curriculares, en un pretendido currículo por competencias deber ser 

la identificación de las competencias que debe adquirir el nuevo profesional. Pero hasta donde llegan 

nuestros conocimientos, ninguna carrera profesional tiene identificadas sus competencias. Si se realizará 

la formación profesional por competencias, la institución formadores debe tener previamente 

identificadas tales competencias y en base a ellas organizar el currículo. Así, en un primer semestre, los 

estudiantes se matricularían en un cierto número de competencias. pero para esto habría que redefinir 

los créditos máximos, pues los criterios están pensados en función de cursos o asignaturas. 

Es el caso que, en la mayoría de las universidades del mundo, la identificación del universo de 

competencias aún no se realiza. Se trabaja en base a cursos, materias o asignaturas. Pero para proponer 

innovaciones en el diseño del currículo se sugiere que no solo los estudiantes se matriculen en cursos 

lectivos o asignaturas, sino también es conveniente que se matriculen en seminarios, talleres, 

laboratorios, actividades de práctica profesional o responsabilidad social. Así se evitaría la curiosa 

situación de suponer que la práctica profesional también es un conjunto de cursos lectivos. La práctica 

profesional ya no puede ser, de ninguna manera, curso o asignatura, sino denominarse como lo que es: 

una actividad. 

 

Diseño del Plan de estudios 

La planificación del currículo implica identificar el conjunto de asignaturas necesarias para la 

formación de un nuevo profesional. Esta parte del proceso se evaluará considerando los siguientes 

aspectos:  

los requisitos, que son las relaciones necesarias al determinar el orden en el que se cursarán las 

asignaturas. Es importante señalar que no es aconsejable colocar demasiados requisitos, ya que a menudo 

se proponen restricciones artificiales, como exigir que los estudiantes aprueben un curso de Lenguaje 

antes de poder inscribirse en un curso de Filosofía. Además, como señala Walter Peñaloza, los requisitos 

en su mayoría son suposiciones no confirmadas, ya que no se ha permitido a los estudiantes completar 

las materias cuyos requisitos aún no han sido satisfechos. En sus palabras: “¿quién puede decir si los 

estudiantes aprobarán la asignatura que precede a la que se requiere antes que la prelada?” (Peñaloza, 

W. 2015). 

Los pesos académicos son utilizados para evaluar si estamos adecuadamente considerando el valor de 

las unidades curriculares con criterios apropiados. Mediante este concepto, analizamos el modo de 

asignación de los créditos académicos, aunque es importante destacar que las convenciones académicas 

en este sentido son cuestionables. Asignar un crédito a una hora de enseñanza teórica, como se hace 

comúnmente, implica valorar el esfuerzo del profesor en lugar del esfuerzo del estudiante en esa hora 

de teoría. Esto refleja lamentablemente nuestra tendencia a centrarnos en la figura del profesor en el 

proceso educativo. Del mismo modo, otorgar medio crédito a una hora de práctica sugiere que la 

dificultad que enfrenta el estudiante es inferior en esa hora, aunque en realidad, el esfuerzo del docente 

en la hora de práctica es, de hecho, menor. Una vez más, esto pone de manifiesto nuestra inclinación 

hacia una visión centrada en el profesor. 
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Existen diversas formas de conducir las unidades curriculares. Estas no se limitan a la enseñanza 

tradicional del profesor en el aula, sino que abarcan una amplia gama de enfoques, como tareas, 

actividades, prácticas, diversas técnicas de dinámica grupal, con especial énfasis en el seminario, las 

aplicaciones, las simulaciones, el trabajo en laboratorio, los talleres y numerosas distintas actividades 

académicas que podríamos implementar de manera creativa. 

 

Redacción de las sumillas 

Las sumillas describen en forma detallada cada una de las unidades curriculares y tienen el propósito 

de aumentar la claridad en cuanto a lo que se busca lograr dentro de cada una de ellas. La evaluación de 

este elemento se basa en los siguientes criterios:  

Organización. La organización de las sumillas se hace para constatar si siguen una estructura 

predefinida que abarca aspectos como la ubicación de la unidad curricular en el currículo, su naturaleza, 

sus objetivos y su contenido. También se evalúa la calidad de la descripción de la unidad curricular, en 

otras palabras, si la sumilla proporciona información para una comprensión clara de lo que se pretende 

lograr en dicha unidad.  

El instrumento de evaluación propuesto utiliza una escala de puntuación de 0 a 100 para determinar 

la efectividad del currículo evaluado. Los detalles de la estructura y los puntajes previstos para cada 

componente, se especifican en la rúbrica respectiva. 

 

Recomendaciones para elaborar los sílabos 

Finalmente, el trabajo de la comisión que elabora el currículo termina formulando un conjunto de 

sugerencias para elaborar los sílabos o en todo caso, la comisión recomienda un modelo de sílabos, con 

la mayor o menor información institucional que se requiera. En función de estas recomendaciones, los 

profesores elaboran el sílabo que ya viene a ser la planificación a largo, plazo del trabajo del docente. 

se dice que es a largo plazo pues está diseñado para realizarse en el término de un periodo académico, 

llámese semestre académico o un año de estudios. 

Para elaborar los sílabos, la institución formadora debe proporcionar a los docentes las sumillas de las 

respectivas unidades curriculares y la información general necesaria, como el número de créditos 

académicos, el lugar que ocupa la unidad curricular en la estructura del currículo, las horas lectivas y las 

actividades de práctica, entre otros datos de interés para estudiantes, profesores, autoridades. 

 

ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO DE UNA CARRERA PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA 

 

Tabla 2. Estructura del instrumento de evaluación del currículo de una carrera profesional 

universitaria 

DIMENSIONES INDICADORES PNT 

1. DIAGNÓSTICO  1.1. Denominación y caracterización de la carrera 10 

1.2. Análisis del mercado 

1.3. Legalización del funcionamiento 

2. MARCO IDEOLÓGICO 2.1. Adopción de una idea de hombre, sociedad y educación 10 

2.2. Idea de educación universitaria asumida 

2.3. Valores que adopta la institución  

3. DECISIONES  

   INSTITUCIONALES 

3.1. Tipo de decisiones adoptadas 05 

3.2. Pertinencia de las decisiones 

4. ÁMBITO DEL      

   DESEMPEÑO  

   LABORAL  

     

4.1. Pertinencia del ámbito de desempeño laboral 10 

 

 

4.2. Exhaustividad del ámbito de desempeño laboral 

4.3. Coherencia del ámbito de desempeño laboral con la carrera 

4.4. Estructuración de las áreas del ámbito de desempeño laboral 

5. ÁREAS DEL   5.1. Pertinencia de las áreas respecto al Perfil  10 
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   CURRÍCULO 5.2. Exhaustividad de las áreas respecto al Perfil   

5.3. Concordancia de las áreas con la denominación de la carrera  

6. ESTRUCTURA  

    ORGANIZATIVA 

6.1. Correspondencia de las unidades curriculares con el Perfil 25 

6.2. Previsión de horas para los Estudios Generales 

6.3. Previsión de horas para la Formación Profesional General 

6.4. Previsión de horas para la Formación Profesional 

Especializada 

        6.5. Previsión de horas para el Área de Práctica Profesional 

        6.6. Previsión de horas para el Área de Responsabilidad 

Social 

6.7. Criterios de integración de las unidades curriculares  

6.8. Secuenciación en el desarrollo de unidades curriculares 

7. GENERACIÓN DE 

UNIDADES 

CURRICULARES 

7.1. Suficiencia con respecto al perfil y el ámbito de desempeño 05 

7.2. Variedad de unidades curriculares 

7.3. Competencias profesionales 

8. PLAN DE ESTUDIOS 8.1. Requisitos 10 

8.1. Créditos 

8.2. Alternativas didácticas en la conducción de unidades 

curriculares 

9. SUMILLAS 9.1. Estructura interna de las sumillas 10 

9.2. Descripción de las unidades curriculares 

10. RECOMENDACIO

NES PARA ELABORAR 

SÍLABOS 

10.1. Pertinencia de las recomendaciones 05 

3.3. Oportunidad de las recomendaciones 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL CURRÍCULO DE UNA CARRERA PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

 

Carrera 

profesional: 

 

1. DIAGNÓSTICO (10 puntos)   

1.1. Denominación y caracterización de la carrera Estándar Valor 

a) Precisa denominación y caracterización de la carrera en 

concordancia con el avance científico tecnológico del momento.   

3.0/1.6  

b) Imprecisa y obsoleta denominación y caracterización de la 

carrera. 

1.5/0.1  

c) No se ha actualizado la denominación ni la caracterización de la 

carrera. 

0.0  

1.2 Estudio del mercado Estándar Valor 

a) Demanda mayor que la oferta de la carrera en el mercado laboral.   3.0/1.6  

b) Demanda igual que la oferta de la carrera en el mercado laboral. 1.5/0.1  

c) Demanda menor que la oferta de la carrera en el mercado laboral. 0.0  

1.3 Base legal de funcionamiento Estándar Valor 

a) La carrera funciona con todos los requisitos, condiciones legales 

y normativas. Está inscrita en la SUNEDU. 

2.0/1.1  

b) La carrera funciona con Resolución Rectoral que autoriza su 

creación y no está inscrita en la SUNEDU.  

1.0/0.1  

c) La carrera no tiene ninguna Resolución que autorice su 

funcionamiento. 

0.0  

1.4 Número total de horas previstas para la formación profesional Estándar Valor 
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a) El número de horas se acerca en un 80% a los estándares 

internacionales. 

2.0/1.1  

b) El número de horas previstas se encuentra entre el 60 y 70 % con 

respecto de los estándares internacionales.  

1.0/0.1  

c) El número total de horas previstas es inferior al 59% de los 

estándares internacionales. 

0.0  

2. MARCO DOCTRINARIO (10 puntos) 

2.1. Concepción de hombre, sociedad y educación adoptada Estándar Valor 

a) Se asume una concepción explícita y clara al respecto. 4.0/2.1  

b) Se asume una concepción al respecto, pero no es explícita ni clara. 2.0/0.1  

c) No se asume ninguna concepción al respecto. 0.0  

2.2.  Concepción de la educación universitaria predominante Estándar Valor 

a)  Se asume una concepción explícita y clara al respecto. 3.0/1.6  

b)  Se asume la concepción al respecto, pero no es explícita ni clara. 1.5/0.1  

c)  No se asume ninguna concepción al respecto. 0.0  

2.3. Filosofía y doctrina institucional Estándar Valor 

a) Se asume explícitamente una filosofía y doctrina institucional. 3.0/1.6  

b) Se asume una filosofía y doctrina institucional poco explícita. 1.5/0.1  

c) No se asume ninguna opción filosófica ni doctrina institucional. 0.0  

3. DECISIONES INSTITUCIONALES (5 puntos) 

3.1. Tipo de decisiones adoptadas Estándar Valor 

a)  Decisiones institucionales oportunas, precisas y adecuadas.   5.0/2.6  

b)  Decisiones institucionales ambiguas e imprecisas. 2.5/0.1  

c)  La institución no ha adoptado ninguna decisión al respecto. 0.0  

3.2. Pertinencia de las decisiones adoptadas Estándar Valor 

a)  Decisiones institucionales totalmente pertinentes.   5.0/2.6  

b)  Decisiones institucionales parcialmente pertinentes. 2.5/0.1  

c) Decisiones no pertinentes. 0.0  

4. ÁMBITO DEL DESEMPEÑO LABORAL (10 puntos)   

4.1 Pertinencia del ámbito de desempeño laboral Estándar Valor 

a) Total pertinencia del ámbito de desempeño con la carrera. 4.0/2.1  

b) Mediana pertinencia del ámbito de desempeño con la carrera. 2.0/0.1  

c) No se ha identificado el ámbito de desempeño laboral de la carrera. 0.0  

3.4. Exhaustividad del ámbito de desempeño laboral Estándar Valor 

a) Total exhaustividad del ámbito de desempeño de la carrera. 3.0/1.6  

b) Mediano nivel de exhaustividad del ámbito de desempeño. 1.5/0.1  

c) No es exhaustivo el ámbito de desempeño laboral.  0.0  

3.5. Coherencia del ámbito de desempeño laboral  Estándar Valor 

a) Total coherencia del ámbito de desempeño identificado con la 

carrera. 

3.0/1.6  

b) Mediana coherencia del ámbito de desempeño con la carrera. 1.5/0.1  

c) El ámbito de desempeño identificado no es coherente con la 

carrera. 

0.0  

5. ÁREAS DEL CURRÍCULO (10 puntos) 

5.1. Pertinencia de las áreas con respecto al perfil Estándar Valor 

a)  Total pertinencia de las áreas del currículo con el perfil.   2.5/1.3  

b)  Mediana pertinencia de las áreas del currículo con el perfil. 1.2/0.1  
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c) Ninguna área es pertinente con el perfil. 0.0  

5.2. Exhaustividad de las áreas Estándar Valor 

a)  Total exhaustividad de las áreas del currículo.   2.5/1.3  

b)  Mediano nivel de exhaustividad de las áreas del currículo. 1.2/0.1  

c) Las áreas del currículo identificadas no son exhaustivas. 0.0  

5.3. Correspondencia de las áreas con la conceptualización de la 

carrera 

Estándar Valor 

a) Total correspondencia de las áreas con la conceptualización de 

la carrera.   

2.5/1.3  

b) Mediana correspondencia de las áreas con la conceptualización 

de la carrera. 

1.2/0.1  

c) Ninguna área está en correspondencia con la conceptualización 

de la carrera. 

0.0  

5.4 Estructura de las áreas Estándar Valor 

a) Contiene todas las áreas recomendadas.   2.5/1.3  

b) Contiene sólo el área técnico profesional ampliada o restringida. 1.2/0.1  

c) El currículo no tiene estructura. 0.0  

6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (25 puntos) 

6.1. Correspondencia de las unidades curriculares con el perfil Estándar Valor 

a) Más del 80 % de las unidades curriculares corresponden con el perfil. 2.0/1.1  

b) Del 50 % al 79 % de las unidades curriculares corresponden con el 

perfil. 

1.0/0.1  

c) Menos del 49 % de las unidades curriculares corresponden con el perfil.  0.0  

6.2. Tiempo previsto para los Estudios generales Estándar Valor 

a) Tiempo previsto entre el 5 % al 10 %.    2.0/1.1  

b) Tiempo previsto superior al 10 %.  1.0/0.1  

c) Tiempo previsto inferior al 5 %.  0.0  

6.3. Tiempo previsto para los Estudios Específicos o Formación 

Profesional General 

Estándar Valor 

a) Tiempo previsto entre el 40 % al 45 %.  2.0/1.1 2.0 

b) Tiempo previsto superior al 45 %.  1.0/0.1 1.0 

c) Tiempo previsto inferior al 40 %.  0.0 0.5 

6.4. Tiempo previsto para la Formación Profesional 

Especializada 

Estándar Valor 

a) Tiempo previsto entre el  25 % al 30 %.  2.0/1.1  

b) Tiempo previsto superior al 30 %.  1.0/0.1  

c) Tiempo previsto menor al 25 %.  0.0  

6.5. Tiempo previsto para la Práctica Profesional Estándar Valor 

a) Tiempo previsto entre el 20 % al 25 %.  2.0/1.1  

b) Tiempo previsto superior al 25 %.  1.0/0.1  

c) Tiempo previsto inferior al 20 %.  0.0  

6.6. Tiempo previsto para el Área de Responsabilidad Social Estándar Valor 

a) Tiempo previsto entre el 5 % al 10 %.  2.0/1.1  

b) Tiempo previsto superior al 10 %.  1.0/0.1  

c) Tiempo previsto inferior al 5 %.  0.0  

6.7. Integración de las unidades curriculares Estándar Valor 

a) 80 % de integración de las unidades curriculares entre sí.  2.0/1.1  
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b) Del 50 % al 79 % de integración de las unidades curriculares entre sí. 1.0/0.1  

c) 49 % o menos de integración de las unidades curriculares entre sí. 0.0  

6.8. Secuencia de las unidades curriculares Estándar Valor 

a) Secuencia lógica indiscutible entre todas las unidades curriculares  2.0/1.1  

b) Secuencia aceptable de las unidades curriculares  1.0/0.1  

c) No existe secuencia lógica en la sucesión de las unidades curriculares 0.0  

7. GENERACIÓN DE UNIDADES CURRICULARES (5 puntos) 

7.1. Suficiencia con respecto al perfil y al ámbito de desempeño Estándar Valor 

a) Suficiente número de unidades curriculares al respecto.  3.0/1.6  

b) Mediano nivel de suficiencia de las unidades curriculares al respecto.  1.5/0.1  

c) Las unidades curriculares con totalmente insuficientes al respecto. 0.0  

7.2 Variedad de unidades curriculares Estándar Valor 

a) 4 o más tipos diferentes de unidades curriculares. 3.0/1.6  

b) 2 Tipos diferentes de unidades curriculares. 1.5/0.6  

c) Todas las unidades curriculares sólo son cursos. 0.5-0.1  

7.2. Competencias profesionales identificadas Estándar Valor 

a) Se ha identificado más del 80% de las competencias de la profesión. 4.0/2.1  

b) Se ha identificado entre el 50% y el 79% de las competencias de la 

profesión. 

2.0/0.1  

c) No se han identificado las competencias de la profesión. 0.0  

8. PLAN DE ESTUDIOS (10 puntos) 

8.1.  Requisitos Estándar Valor 

a) Más del 80 % de los requisitos están justificados.  3.0/1.6  

b) Entre el 50 % y el 79 % de los requisitos están justificados.  1.5/0.1  

c) Menos del 49 % de los requisitos están justificados. 0.0  

8.2 Pesos académicos Estándar Valor 

a) Promedio de 20 créditos por semestre. 3.0/1.6  

b) Promedio de créditos superior a 25 por semestre. 1.5/0.6  

c) Promedio de créditos menor de 20 por semestre. 0.5/0.1  

7.3. Modalidad de desarrollo de las unidades curriculares Estándar Valor 

a) 4 o más modalidades diferentes para el desarrollo de las unidades 

curriculares. 

4.0/2.1  

b) 2 modalidades diferentes para el desarrollo de las unidades 

curriculares. 

2.0/0.1  

c) 1 sola modalidad de desarrollo de las unidades curriculares. 0.0  

9. SUMILLAS (10 puntos) 

9.1. Estructura  Estándar Valor 

a) Redacción de las sumillas según estructura estandarizada. 2.5/1.3  

b) Redacción de las sumillas sin estructura estandarizada. 1.2/0.1  

c) No se han redactado las sumillas. 0.0  

9.2. Calidad de la descripción de las unidades curriculares Estándar Valor 

a) El 80 % de las sumillas describen con claridad las unidades 

curriculares. 

2.5/1.3  

b) El 50 % al 79 % de las sumillas describen con claridad las unidades 

curriculares. 

1.2/0.1  

c) Menos del 49 % de las sumillas describen con claridad las unidades 

curriculares. 

0.0  
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10. RECOMENDACIONES PARA ELABORAR SÍLABOS (05 puntos) 

10.1. Pertinencia y justificación de las recomendaciones Estándar Valor 

a) 80 % de las recomendaciones son pertinentes y justificadas.  3.0/1.6  

b) Entre el 50% al 79% de las recomendaciones son pertinentes y 

justificadas. 

1.5/0.1  

c) Menos del 49% de las recomendaciones es pertinente y justificada. 0.0  

10.2 Oportunidad de las recomendaciones Estándar Valor 

a) Todas las recomendaciones han sido formuladas oportunamente. 3.0/1.6  

b) Solo algunas recomendaciones son oportunas. 1.5/0.6  

c) No se han formulado recomendaciones. 0.5/0.1  
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