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AC T UALIZ ACI Ó N D E L A P O LÍTI C A Y LOS LI N E A M I E NTOS PAR A E L D IS E Ñ O CU R R I CU L AR

La Universidad El Bosque se caracteriza, desde hace varios años, por 
establecer las políticas necesarias para el desarrollo académico que promuevan 
un modelo centrado en el aprendizaje del estudiante para su éxito estudiantil y 
profesional. No obstante, las dinámicas actuales de la educación, la normativa 
nacional y los retos en los cambios profesionales conllevan una actualización de 
dichas políticas que, a partir de la inclusión de nuevos elementos académicos, 
permita el cumplimiento de la misión institucional.

La integración de dichos elementos, relacionados con los propósitos educa-
tivos, enfoques, estrategias y acciones concretas, a través del diseño curricular 
de los programas, le permitirá a los estudiantes opciones de desarrollos diferen-
ciados en su formación, que se traduce en un espectro más amplio para su éxito 
profesional y laboral. Es por esto que se presenta una propuesta de lineamientos 
curriculares que permite compartir estrategias de formación entre los diferentes 
programas de la Universidad. 

Así pues, estos lineamientos curriculares son las directrices teóricas, epis-
temológicas y metodológicas del currículo; su funcionalidad se plantea para 
establecer la unicidad de voces y acciones que los programas académicos —tanto 

1   INTRODUCCIÓN
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de pregrado como de posgrado de la Universidad El Bosque— desarrollan para 
que cada proceso refleje la articulación con las funciones misionales. De esta 
forma, cabe resaltar que las instituciones de educación superior están llamadas 
a diseñar y operar currículos que se acerquen a la realidad social en un proceso 
continuo a lo largo de la vida. 

El propósito de los lineamientos curriculares es presentar a los equipos de 
las facultades, académicos y miembros del comité curricular orientaciones para 
apoyar la fundamentación y planeación curricular en la Universidad El Bosque, 
con el propósito de responder con calidad a los retos educativos actuales que 
reclaman procesos innovadores, duraderos y sostenibles. 

Para ello, se revisaron los recientes decretos y acuerdos gubernamentales 
nacionales que orientan a las instituciones universitarias sobre los procesos de 
excelencia en la calidad educativa, así como las tendencias mundiales que carac-
terizan la puesta en marcha de planes de estudio exitosos. El proceso tuvo como 
propósito plantear directrices consonantes con el proyecto educativo, la misión y 
visión institucional, y las políticas académicas de la Universidad en el diseño de 
la oferta educativa de nuestros programas.

Ahora bien, para la estructuración de los lineamientos curriculares se parte 
de la premisa de que el diseño curricular es un proceso dinámico y complejo que 
se centra en los intereses, necesidades y expectativas del estudiante en función 
de alcanzar los resultados de aprendizaje que moldearán su perfil profesional. En 
este sentido, dichos lineamientos se conciben como un conjunto de estrategias 
institucionales de carácter transformador, desarrollables en los estudiantes, en 
las que se prevén los alcances que los programas de formación deben lograr en 
la ejecución de las funciones sustantivas de la UEB en los diferentes niveles de 
formación. Consecuentemente, se basan en la idea de que el aprendizaje es un 
proceso activo y que los estudiantes deben ser animados a explorar y descubrir 
por sí mismos rutas de formación integral.

De esta forma, se espera activar las condiciones necesarias para aprovechar 
el conjunto de opciones que brinda la Universidad a la comunidad de estudiantes, 
de manera tal que cada individuo pueda decidir con objetividad, autonomía y 
libertad los caminos pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de vida 
académica, a partir de la utilización del tiempo, espacios, conocimiento y expe-
riencias que considere convenientes. Para ello, se plantean los siguientes objetivos:

1. Definir y explicar los conceptos y procedimientos generales para la 
planificación, desarrollo y evaluación de los planes curriculares que 
orientan el diseño y desarrollo de un currículo pertinente, integral, 
flexible y de calidad.
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2. Declarar los acuerdos fundamentales para el Fortalecimiento Curri-
cular en el diseño e implementación de currículos nuevos, ajustes y 
renovaciones curriculares y garantizar que sean coherentes con las 
necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes

3. Socializar y orientar la planificación, el desarrollo y la evaluación 
curricular, tanto para favorecer la implementación de los acuerdos 
como para involucrar a todos los actores educativos en el respectivo 
proceso de diseño y evaluación. Esto es, capacitar a la población perti-
nente en las metodologías, herramientas y recursos pedagógicos que se 
utilizarán en el proceso de ajuste curricular, así como el seguimiento y 
evaluación continua del proceso.

4. Asegurar el aprendizaje centrado en el estudiante, el currículo 
centrado en el aprendizaje, la consecución y alcance efectivo de los 
resultados de aprendizaje y la enseñanza significativa.

Por último, la Universidad El Bosque reconoce la importancia de construir 
sobre el camino recorrido, fundamentado en el mantenimiento de la calidad, el 
mejoramiento continuo y el fortalecimiento de los procesos académicos. Todo en 
línea con las tendencias de un mundo hiperconectado y flexible, con lo cual la 
instititución desarrolla alternativas para privilegiar el éxito en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. Es así como, desde los niveles Macro- curricular 
y Meso-curricular, se orienta el fortalecimiento de los micro currículos en cada 
uno de los programas académicos de la Universidad que comprende, también, 
que las iniciativas de transformación, ajuste y adecuación en cada uno de estos 
niveles, requieren acciones para la gestión del campus físico y digital, articuladas 
con el desarrollo permanente del talento humano, que garanticen propuestas 
educativas sólidas desde lo académico, lo administrativo, lo financiero y el desa-
rrollo de productos y servicios para el posicionamiento de la UEB.
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2.1  Tendencias mundiales
Ante un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, en una época carac-

terizada por una mayor explosión de conocimiento científico y el aumento de 
diversos problemas sociales, es imperativo contar con una educación que pueda 
marcar la diferencia con currículos que evolucionen radicalmente. Es así como el 
equipo técnico del Instituto Internacional para la Educación Superior, IESALC 
(2020),1 con el fin de orientar las políticas y estrategias nacionales e institucio-
nales, inspiradas en principios controversiales pero que permitan asegurar una 
educación en el marco de igualdad de oportunidades, formula algunas conside-
raciones y recomendaciones:

 • Se requiere centrar la atención en la forma de gestionar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Las universidades deben enfocarse en 
asegurar los procesos formativos y garantizar la equidad, mediante la 

1.  Unesco IESALC. 2020. Hacia el acceso universal a la educación superior: tendencias internacionales,

2  CONTEX TO
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generación de mecanismos de gobierno, monitoreo y apoyo eficiente 
con la incorporación de aspectos técnicos y pedagógicos.

 • Se recomienda el diseño de acciones pedagógicas que permitan 
fomentar el desarrollo de actividades para la evaluación forma-
tiva y el establecimiento de mecanismos de apoyo al aprendizaje de 
los estudiantes.

 • En un ejercicio de transparencia, es necesario documentar desde el 
primer momento los cambios pedagógicos introducidos, los impactos 
educativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como los 
cambios para promover el aprendizaje de los estudiantes.

 • Las instituciones de educación superior deben aprender de los errores 
y escalar la digitalización, la hibridación y el aprendizaje ubicuo y 
generar estrategias para garantizar que llegue a todos los estudiantes, 
además de ofrecer recursos didácticos y soportes que estén al alcance 
de todos, con el fin de mejorar la calidad de la docencia, mediante el 
uso de las metodologías, como las híbridas.

Por otra parte, se expone como fundamental el rediseño de los procesos de 
enseñanza mediante el fomento de la innovación pedagógica para favorecer tanto 
la calidad como la equidad en la educación. Así, partiendo de la cosideración 
sobre el contexto mundial reciente, en la Cátedra UNESCO sobre Gestión y 
Política Universitaria que ofrece la Universidad Politécnica de Madrid, en el foro 
sobre la nueva normalidad universitaria, Montse Palma, catedrática de la Univer-
sitat de Girona, considera que la pandemia del Covid-19 ha generado un intenso 
debate sobre la definición del modelo de universidad del siglo XXI y la moder-
nización de las instituciones universitarias, con una perspectiva de aprendizaje 
continuo a lo largo de la vida y centrado en el estudiante (UNESCO, 2021).

 También, al discutir sobre el poder del currículo para transformar la 
educación, se recomienda tener en cuenta que las realidades inciertas exigen un 
mayor énfasis en las habilidades transferibles, para ayudar a las personas a prepa-
rarse para un futuro dinámico y en constante cambio (Diaz et al., 2022). Además, 
los elementos contextuales son determinantes para comprender las habilidades 
que las personas necesitan para poder navegar por la imprevisibilidad y las reali-
dades cada vez más complejas y diversas, y, por ende, es fundamental brindar 
la oportunidad de hacer tránsitos académicos versátiles que ofrezcan diversidad 
en los contenidos a los que acceden los y las estudiantes en su formación (Ibíd.).
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2.2  Innovación curricular en la educación superior
La innovación curricular se entiende como un proceso cultural de 

búsqueda permanente de transformaciones encadenadas y en sintonía con los 
cambios políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, que persigue 
articulaciones profundas y que afectan a todo el sistema educativo. Es impulsada 
por equipos de personas y su carácter sistemático, dinámico y sinérgico requiere 
lenguajes y acuerdos conducentes a involucrar a todos y estimular el liderazgo, la 
participación y la colaboración (UNESCO, 2021).

La UNESCO (2021) ha subrayado la necesidad de modelos de educa-
ción flexibles que permitan a los estudiantes acceder a la educación superior 
en línea y en persona, según sus necesidades y circunstancias individuales, así 
como considerar cambios para la mejora con la oferta de programas híbridos, 
con las correspondientes transformaciones necesarias para proveer habilidades 
y conocimientos, amplios diversos y renovados. Así mismo el ente internacional 
ha señalado que los modelos de educación flexibles deben ser evaluados y mejo-
rados continuamente para garantizar que sean efectivos y relevantes para los 
estudiantes y para la sociedad en general, lo cual requiere procesos colaborativos 
y el abordaje de los desafíos emergentes propios de nuestra sociedad.

Hasta hoy, la mayoría de los esfuerzos por generar innovación educativa han 
girado en torno a la flexibilización de las mallas curriculares,pero ha sido débil dada 
la cultura enraizada en los procesos académicos tradicionales que todavía preva-
lecen en el mundo educativo (Guzmán-Valenzuela et al., 2019).2 Por eso, se busca 
plantear herramientas que aseguren la apertura para el cambio con el uso de dife-
rentes recursos técnicos y conceptuales con nuevos formatos de oferta educativa, 
posibilidades variadas en el desarrollo de competencias genéricas, nuevos métodos 
de evaluación y aseguramiento de los aprendizajes, la posibilidad de acceso ubicuo, 
herramientas para la trazabilidad y el seguimiento, así como la socialización de los 
impactos a través de diferentes medios, el desarrollo de nuevas prácticas, procesos y 
productos educativos diferentes (Vincent-Lacrin, 2017).

2.3  Marco normativo nacional
En los últimos años se han emitido normativas por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, así como acuerdos del Consejo Nacional de Acreditación de 
relevancia para el mejoramiento continuo y la excelencia en la calidad en la educa-
ción superior.

2.  Guzmán-Valenzuela, C., Tagle, A. R. M., & Gómez-González, C. archivos analíticos de políticas educativas. 
Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol, 28(96), 2.
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En el Decreto 1330 de 2019, se destaca la necesidad de fortalecer los resultados 
académicos integrados por los resultados de aprendizaje de los estudiantes y los avances 
en las labores formativas académicas docentes, científicas, culturales y de extensión de 
las instituciones de tal forma que evidencien la integralidad y diversidad del compromiso 
con la calidad. En el mismo sentido, se orienta al reconocimiento de la diversidad en 
la oferta y demanda de programas de niveles de formación de modalidades presencial, 
a distancia, virtual, dual y otros desarrollados que combinen e integren las anteriores 
modalidades y las metodologías, lo anterior con el fin de fortalecer en la educación 
superior el sistema de aseguramiento de la calidad desde una perspectiva dinámica.

Este desarrollo normativo integra los resultados de aprendizaje como un 
factor a tener en cuenta dentro de la cultura de autoevaluación. Cabe aclarar que 
los resultados de aprendizaje, son concebidos como las declaraciones expresas 
de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de 
completar su programa académico3. Semejantes declaraciones deberán ser cohe-
rentes con las necesidades de formación integral y las dinámicas propias de la 
formación a lo largo de la vida. Por lo tanto, se espera que los resultados de 
aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y 
por el programa específico. En estas consideraciones expuestas se manifiesta la 
necesidad de un procedimiento que incremente la flexibilidad, la pertinencia y 
la coordinación efectiva entre procesos, instituciones e instancias, conducentes a 
mayor efectividad y celeridad en los procesos de registro calificado.

Es por esto, que la UEB responde con acciones decididas a fortalecer los 
resultados académicos integrados y los avances en las labores formativas acadé-
micas docentes, científicas, culturales y de extensión, de tal forma que evidencie 
la integralidad y diversidad del compromiso con la calidad.

Como resultado de los avances con la formulación del Decreto 1330 de 
2019, el Consejo Nacional de Educación Superior emitió el Acuerdo 02 de 2020, 
que tiene por objeto actualizar el modelo de acreditación en alta calidad para 
programas académicos e instituciones y promover la alta calidad como atributo 
necesario de la educación superior. En su texto se definen como referentes del 
Sistema Nacional de Acreditación, entre otros: resultados de aprendizaje, compe-
tencias y modalidad. Por otra parte, dentro de las características del factor sobre 
aspectos académicos y resultados de aprendizaje define dentro de sus caracterís-
ticas: la flexibilidad en los aspectos curriculares, las estrategias pedagógicas, el 
sistema de evaluación y los resultados de aprendizaje.

3.  Ministerio de Educación Nacional. (2015). Decreto 1330: por el cual se Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y 
se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario 
del Sector Educación Recuperado de
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2.4  Normativa Universidad El Bosque
Para atender las visiones mundial y nacional se hace necesario revisar la 

reglamentación de la UEB como base para el proceso de cambio que se espera 
detonar. Asimismo, se evidencia que la institución concentra sus máximos 
esfuerzos en ofrecer las condiciones propias para facilitar el desarrollo de valores 
que le permitan, a partir de la docencia, la investigación y la extensión, fomentar 
la cultura de la vida, su calidad y su sentido. Lo anterior, en la perspectiva de la 
construcción de una sociedad más justa, pluralista, participativa y pacífica, la 
afirmación de un ser humano responsable, parte constitutiva de la naturaleza y 
de sus ecosistemas; receptor y constructor crítico de los procesos globales de la 
cultura. Todo lo anterior lo hace visible con las políticas académicas institucio-
nales que enmarcan los lineamientos curriculares basados en el modelo centrado 
en el aprendizaje, aprendizaje significativo, y que permiten integrar el diseño de 
cursos, la internacionalización, las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) y el fortalecimiento de la lengua extranjera en el currículo.

De esta manera, se espera mantener la búsqueda permanente de la exce-
lencia en las acciones académicas con base en los siguientes aspectos:

 • Desde la Política de gestión curricular: Se orienta a las Unidades 
Académicas para que consoliden la calidad de los programas, mediante 
la articulación con la Misión, el Proyecto Educativo Institucional 
y los Objetivos Institucionales de Aprendizaje. Además, permite la 
incorporación de los referentes de aprendizaje, el estudiante, la inter-
nacionalización curricular, la inclusión de la segunda lengua y la 
implementación de las TIC en los procesos curriculares.

 • Desde la Política de Flexibilidad en la Educación: Para la UEB la 
flexibilidad consiste en el fortalecimiento permanente de las estructuras 
curriculares que les permita convertirse en currículos integrales y flexi-
bles con modalidades y metodologías pertinentes y en concordancia 
con las necesidades de formación integral de los estudiantes, acorde 
con las reglamentaciones vigentes, para que se les facilite el acceso y el 
tránsito por los diversos niveles de formación institucional e interinsti-
tucional. Con ello, se le permite a la comunidad de estudiantes decidir 
con objetividad, autonomía y libertad los caminos pertinentes para el 
cumplimiento de su proyecto de vida académica, a partir de la utiliza-
ción del tiempo, espacios, conocimiento y experiencias.

 • Desde la Política de Éxito Estudiantil: El concepto de gestión del 
éxito estudiantil atiende las acciones para generar un entorno de apren-
dizaje adecuado para la calidad de vida del estudiante, lo que incluye 
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el bienestar integral en su proceso de formación y el diseño y desa-
rrollo de prácticas que permitan mejorar los indicadores de retención 
y graduación estudiantil, fortaleciendo en los estudiantes las habili-
dades para gestionarse, hasta convertirse en ciudadanos responsables 
y exitosos que generen valor en la Sociedad. El objetivo de esta polí-
tica es promover en los estudiantes el desarrollo de habilidades para 
la autogestión y la promoción del aprendizaje y la preparación para la 
vida laboral al generar las habilidades para establecer y desarrollar los 
objetivos profesionales y personales, permitiéndoles desempeñarse en 
el ámbito laboral.

 • Desde la Política de Internacionalización: Entendida como el 
conjunto de lineamientos, estrategias e instrumentos para integrar 
una dimensión internacional/intercultural en las funciones sustan-
tivas de la UEB. Se constituye como un elemento clave para planear, 
gestionar y fortalecer los currículos y hacerlos acordes con las tenden-
cias educativas y en pro del desarrollo de competencias ciudadanos y 
profesionales del mundo, de manera articulada con otras instituciones 
afines e insertadas en las dinámicas globales.

 • Desde la Política de Lengua Extranjera: Tiene como fin propiciar la 
enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera ofreciendo espacios para 
el acceso al conocimiento universal para adaptarse a la cosmovisión 
de los negocios y participar de los beneficios de la multiculturalidad.

 • Desde la Política de Formación para la Investigación, Creación, 
Desarrollo e Innovación: Se propone definir los parámetros y requi-
sitos del proceso de formación para la investigación de los estudiantes 
de pre y postgrado, en conjunto con las unidades académicas y desde 
el reconocimiento de la especificidad de las distintas áreas disci-
plinares. Además, determina los lineamientos que han de reglar la 
oferta formativa en formación para la investigación, en términos de 
contenidos, intensidad de la oferta y tipo de resultados o productos 
esperados, factor este que va de la mano con la identificación de las 
modalidades de proyecto de grado.

 • Desde la Política de Equidad e Inclusión Estudiantil: La polí-
tica de equidad e inclusión Estudiantil de la Universidad El Bosque 
expresa que, de conformidad con los principios del enfoque biopsico-
social y cultural de la institución, así como su orientación estratégica 
hacia la salud y la calidad de vida, los diferentes grupos que participan 
en la vida universitaria deben estar en capacidad de sentir y expresar 
respeto y empatía por la diversidad y la interculturalidad. 
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 » En ese sentido, tanto el modelo centrado en el aprendizaje del 
estudiante como la inclusión educativa reconocen la importancia 
de adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades 
individuales de cada estudiante. Se incluye para esto la dimen-
sión espiritual, que hace referencia al sentido y significado que la 
persona da a su vida, y la respuesta que a esta inquietud encuentre 
a través de su propio desarrollo, de su autoconocimiento, autorre-
flexión y autocuidado.

 • Desde el Reglamento estudiantil: Aquí se regulan las relaciones 
entre la Universidad El Bosque y sus estudiantes de pregrado y post-
grado y los aspirantes a ingresar a ella.

Adicionalmente, el Proyecto Educativo Institucional (PEI-2017) busca que 
cada integrante de la comunidad educativa logre encontrar en la Universidad el 
espacio concreto, viable y oportuno para poder expresarse con la mayor integra-
lidad y excelencia posible, por medio del respeto a la diferencia, la deliberación y la 
toma de decisiones consensuadas. Lo anterior se construye a partir de los siguientes 
postulados fundamentales:

 » Desde el enfoque biopsicosocial y cultural ofrece una formación 
integral que promueve la dignidad de la persona en su individua-
lidad. 

 » Se fundamenta en la bioética, que exige la actualización y concre-
ción de la vida como valor radical absoluto.

 » Asume el modelo del aprendizaje centrado en el estudiante y 
currículos centrados en el aprendizaje, donde el estudiante es el 
verdadero protagonista de su propia formación, su profesión y 
la sociedad.

 » Propende por la integración y armonía de los saberes, de las disci-
plinas, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad en ellas, 
buscando la coherencia entre las metodologías para obtener el 
conocimiento científico.

 » Busca optimizar en sus egresados el ejercicio comprometido con 
la verdad y solidario con los demás, para la construcción de un 
país más justo y con mejor calidad de vida.

Posteriormente, a partir del 2019, la Universidad cuenta con las herra-
mientas normativas que le permiten fomentar las opciones de los estudiantes para 
diversificar sus trayectorias de aprendizaje, tales como:
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 • Doble titulación (Acuerdo 15879 de 2019): Establece la opción 
que hace posible que un estudiante pueda cursar dos programas de 
pregrado simultáneamente, denominados como programa base y 
segundo programa. Así mismo, define el procedimiento a seguir para 
el desarrollo de doble programa en el nivel de pregrado, cuál es el 
programa base y el segundo programa. Determina el modelo acadé-
mico para las condiciones de emparejamiento, homologación tanto de 
las materias propias de los programas como de las electivas, así como 
las condiciones financieras y administrativas que se deben cumplir.

 • Cursos certificados de postgrado (Acuerdo 15913 de 2019): Se 
definen como la actividad académica organizada en créditos acadé-
micos en las modalidades de curso, asignatura o módulo, según la 
naturaleza del programa, que buscan aportar a la profundización en un 
área del conocimiento y a la formación integral e interdisciplinaria del 
estudiante, dar continuidad al proceso educativo de pregrado y generar 
flexibilidad académica. De la misma forma, establece los oferentes, los 
aspectos administrativos de la gestión de estos cursos y los requisitos 
generales de ingreso para los estudiantes tanto de pregrado como de 
postgrado de esta y otras instituciones de educación superior.

 • Semestre de consolidación académica (Acuerdo 16217 de 2019): 
Establece que el Semestre de Consolidación Académica (SCA) es 
una estrategia orientada a la consolidación de las habilidades para 
aprender, centrada en competencias genéricas que permitan garantizar 
el éxito académico y el crecimiento personal. Para más, especifíca la 
población que aplica, la estructura académica, el procedimiento para 
admitir al estudiante interesado y el régimen disciplinario.

 • Sistema de estudios complementarios (Acuerdo 16238 de 2019): Aquí 
se definen los niveles de la oferta en cuestión de la siguiente manera: a) 
Certificación complementaria: primer nivel, consistente en una serie de 
asignaturas que buscan el acercamiento en un área de conocimiento 
determinado; está compuesto por al menos 6 créditos establecidos 
en el programa oferente. b) Énfasis complementario: profundización 
intermedia, es una serie de asignaturas complementarias de un área 
del conocimiento, compuesto por al menos 12 créditos establecidos en 
el programa oferente. c) Minor: nivel más alto de profundización de 
este sistema, conformado por al menos 18 créditos de los establecidos 
por el programa oferente. 
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 • Orientaciones para el diseño modular a partir de la reflexión 
curricular (2021): Refleja la flexibilidad curricular desde los niveles 
macro-, meso- y microcurricular en acciones concretas como la 
descripción de los elementos estructurales del currículo y las orienta-
ciones para el diseño de módulos en los programas académicos. Así, se 
conceptualizan las fortalezas, componentes, procedimientos o rutas 
para la modularización de los currículos.
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Con base en lo anterior, la política para el diseño curricular en la UEB 
tendrá como pilares fundamentales:

 • Propiciar la formación centrada en el aprendizaje del estudiante, para 
permitirle ampliar su formación y potenciar su éxito como profesional 
a partir de la medición de los resultados de aprendizaje.

 • Proporcionar las condiciones académicas para que el estudiante desa-
rrolle su proyecto de vida de forma autónoma a través de diversas 
rutas de formación diseñadas desde el plan de estudio.

 • Fomentar el enfoque biopsicosocial y cultural, al igual que la bioética, 
como componentes fundamentales para su formación integral.

3.1  Equidad e inclusión estudiantil
La directriz curricular de la Universidad El Bosque tiene como preten-

sión articular características de la educación inclusiva en función de la calidad 
y la responsabilidad social con el propósito de promover una educación perso-
nalizada, inclusiva y equitativa, donde se valore la diversidad como un recurso 

3  ELEMENTOS DE LA POLÍTICA 
ACADÉMICA PAR A EL 
DISEÑO CURRICULAR LOS 
PROGR AMAS CURRICULARES
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enriquecedor para el aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes, de los 
programas y de la Institución, buscando ser garantes de la igualdad de oportuni-
dades y el acceso a la educación.

Es así como, alineado con el enfoque pedagógico flexible de la UEB —
que propone una amplia gama de experiencias educativas, oportunidades de 
aprendizaje y perspectivas culturales—, es pertinente desarrollar habilidades y 
conocimientos, programas y propuestas para abordar los desafíos complejos y 
multidimensionales que enfrenta nuestra sociedad respecto a los temas de inclu-
sión, equidad y género.

Así las cosas, la Universidad El Bosque, a través de sus Unidades Acadé-
micas y Divisiones en coordinación del centro de Diversidad, Equidad e Inclusión, 
se propone alinear sus acciones para la construcción de propuestas formativas que 
apuntalen a programas y proyectos que consideren los siguientes aspectos:

 • Inclusión socioeconómica, que implica eliminar barreras y garantizar 
igualdad de oportunidades para individuos provenientes de diferentes 
estratos socioeconómicos para evitar la exclusión basada en la situa-
ción económica.

 • Inclusión racial y étnica, que promueve la igualdad de derechos y 
oportunidades para todas las personas, independientemente de su 
origen étnico o raza, y la lucha contra la discriminación y los prejui-
cios raciales.

 • Inclusión de personas con capacidades diversas para asegurar que 
tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que las demás, 
por medio de la eliminación de barreras físicas, comunicativas y 
sociales que puedan limitar su participación plena en la sociedad.

 • Inclusión cultural y lingüística, que supone valorar y respetar las 
diferentes prácticas y tradiciones al promover el diálogo intercul-
tural y eliminar la discriminación basada en la diversidad cultural 
y lingüística.

 • Inclusión educativa y de calidad para todos los estudiantes, adaptando 
los entornos educativos y los métodos de enseñanza para satisfacer las 
necesidades individuales de aprendizaje.

 • Inclusión LGBT+, que se refiere a garantizar los derechos y la igualdad 
de oportunidades para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans-
género y otras identidades sexuales y de género diversas, promoviendo 
la aceptación, el respeto y la no discriminación.
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Lo anterior abarca las estructuras macro y meso curriculares para 
promover la colaboración y el diálogo entre diferentes poblaciones y actores invo-
lucrados, con el objetivo de innovar la propuesta educativa Institucional y de la 
Unidades académicas.

3.2  Enfoque biopsicosocial y cultural  
de la Universidad El Bosque
De acuerdo con lo consignado en su Proyecto Educativo, la Universidad 

El Bosque, a través del enfoque Biopsicosocial y Cultural, asume su compromiso 
con el País teniendo como imperativo supremo la promoción de la dignidad de la 
persona humana en su integralidad y facilita el desarrollo de los valores ético-mo-
rales, espirituales, estéticos, históricos y tecno-científicos enraizados en la cultura 
de vida, su calidad y su sentido.

En el camino de participar en la construcción de una sociedad más justa, 
pluralista, participativa, pacífica y la afirmación de un ser humano responsable, 
receptor y constructor crítico de los procesos globales de la cultura, se hace necesario 
que las estructuras curriculares ofrezcan experiencias de aprendizaje y evaluación 
soportadas en los principios fundacionales que dan cuenta de este enfoque.

Hay que señalar que cualquier persona que se vincula a la Universidad El 
Bosque no está optando por un empleo o por un programa, sino por una expe-
riencia de vida: por una cultura de la vida, su calidad y su sentido. Esto implica que 
el conocimiento, el reconocimiento, la gestión y todos los procesos asociados son 
la forma en que esta comunidad académica, la Universidad, sus miembros, intenta 
responder a todos los desafíos y demandas que implica el desarrollo de la vida.

El enfoque biopsicosocial y cultural es una forma particular, una dispo-
sición a la acción a partir del conocer. Algunos la han designado como una 
herramienta analítica de esa disposición diferente a la acción a partir del conocer. 
Por ello, se le asocian de manera natural teorías y formas de conocer, como el 
pensamiento crítico, el pensamiento complejo (ciencias de la complejidad) o pers-
pectivas pedagógicas como el aprendizaje significativo, entre otras.

Sumado a lo anterior, la Universidad El Bosque promueve la calidad 
de vida desde la valoración de la diversidad, la equidad, la interculturalidad y 
multiculturalidad, la pertinencia, la diferencia y la participación mediante 
el fortalecimiento, priorización y coordinación de acciones que promuevan el 
acceso, la permanencia y la graduación a las personas con discapacidades, talentos 
especiales, diferentes grupos étnicos, víctimas de conflictos, personas en procesos 
de reintegración, población habitante de frontera, población diversa en perspec-
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tiva de género y diversidad sexual, personas con prácticas y creencias religiosas 
diversas y con opinión política y filosófica diversa (UEB, 2018).

Esto significa que en cualquier proceso, en cualquier acción de cualquier 
individuo o grupo social, están implicadas de manera multicausal y sistémica 
las cuatro dimensiones del enfoque, a saber: la dimensión biológica, psicológica, 
social y cultural.

Así pues, es multicausal porque están siempre implicadas las cuatro 
dimensiones biológica, psicológica, social y cultural. Siempre están implicados 
muchos procesos de manera dinámica, lo que significa que deben enunciarse, 
describirse e intentar comprenderse en todas sus relaciones y posibilidades.

Y ser sistémica significa que, en cualquier momento, el cambio en uno o 
varios componentes de cualquiera de esas dimensiones va a implicar un cambio 
en el sistema de relaciones de esas dimensiones frente a una situación, proceso o 
condición. De esta forma, una dimensión tiene valor porque está relacionada con 
las otras dimensiones.

La figura 1 ilustra el sistema de relaciones y dimensiones del enfoque biop-
sicosocial y cultural de la Universidad El Bosque.

Dimensión cultural

Dimensión social Dimensión Psicológica

Dimensión Biológica

Concibe la cultura como una orientación 
en el mundo. Entiende la lógica de las 

creencias de las personas y las reconoce 
como un sistema relativo

Se reconoce como miembro de una 
sociedady asume su comportamiento y 
el de los otros miembros de la sociedad 

de forma crítica y relativa

Reconoce sus dimensiones racionales y 
afectivas como elementos importantes 

en sus diferentes relaciones y su partici-
pación al interior de la sociedad

Reconoce el nicho ecológico como el 
lugar donde se hace posible la vida y 

reconoce que su concepción y compren-
sión están mediadas y delimitadas por 
las creencias de los grupos humanos

Enfoque biopsicosocial y cultural

Figura 1.  Sistema de relaciones y dimensiones del enfoque biopsicosocial y 
cultural de la Universidad El Bosque. (UEB, 2023).
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En conclusión, como herramienta analítica, el enfoque biopsicosocial 
y cultural debe desarrollarse a través de todos los procesos pedagógicos de la 
Universidad y, respondiendo al modelo, debe partir del análisis de las problemá-
ticas y del ejercicio de las disciplinas y campos profesionales en los niveles, global, 
regional y local, incluyendo en este último la propuesta o apuesta institucional 
desde el enfoque.

3.3  Formación en Bioética
Se conceptualiza como el campo que reúne distintos saberes, epistemolo-

gías y prácticas, con el objeto de aportar a la solución, comprensión, reflexión y 
crítica de problemas, aporías y conflictos éticos que afectan la vida en general y la 
humana en particular. De la misma forma, incluye los ambientes en que se sitúa 
la multiplicidad de fenómenos, originados en el desarrollo y aplicación de nuevas 
tecnologías y conocimientos científicos, en sociedades multiculturales, desiguales 
y con diferentes grados de desarrollo económico, tecno-científico y humano. Esta 
formación parte de una perspectiva interdisciplinaria, pluridisciplinaria, plura-
lista, laica, respetuosa del otro, humano y no-humano, en virtud del cuidado de 
la vida, de su dignidad, calidad y sentido.

Desde el Proyecto Educativo Institucional, la Universidad El Bosque ha 
concebido la bioética como fundamento axiológico y se inspira en este nuevo 
campo de saberes y prácticas para formular su lema institucional: “por una 
cultura de la vida, su calidad y su sentido”. Así, la enseñanza de la bioética en la 
Universidad concuerda con el planteamiento con respecto a los grandes avances 
científicos que abren nuevos campos de reflexión y de acción en materia de bioé-
tica, con el fin de configurar un marco ético universal y de común acuerdo. 
Además, la importancia de la bioética se amplía hacia las conductas sociales rela-
cionadas con las diferencias étnicas, políticas y socioeconómicas.

De esta manera, se hace evidente en la formación integral institucional 
la necesidad de transversalizar la enseñanza de la bioética, con el fin de analizar 
las múltiples consideraciones que contribuyan a la optimización de los diferentes 
procesos con respecto a la protección de los recursos naturales, los ecosistemas, 
los factores humanos y el alto compromiso social, que tienen como propósito, a 
su vez, disminuir los impactos negativos de los avances científicos y tecnológicos 
que puedan afectar la vida, su calidad y su sentido.
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3.4  Modelo centrado en el estudiante
En concordancia con el PEI (2017), la Universidad El Bosque concibe el 

currículo centrado en el aprendizaje y el aprendizaje centrado en el estudiante. 
El “paradigma del aprendizaje” permite evaluar en el proceso educativo el tipo 
de aprendizaje que los estudiantes deben lograr y los tópicos que se deben cubrir. 
La idea de este modelo establece que los estudiantes son actores activos, valga la 
redundancia, constructores de su propio conocimiento, por lo cual se fomenta la 
autonomía. De esta forma, que el aprendizaje sea significativo y duradero implica 
el desarrollo de estrategias de motivación y el desarrollo de competencias enca-
minadas a ser relevantes para la vida y el trabajo.

Los modelos de aprendizaje centrados en el estudiante dan altísima 
importancia al compromiso de adaptar la enseñanza a las necesidades, intereses, 
estilos de aprendizaje y ritmos individuales de cada estudiante, con el objetivo de 
fomentar un aprendizaje más significativo, autónomo y motivador. Por esa razón, 
profesoras y profesores actúan como facilitadores y guías, creando entornos de 
aprendizaje interactivos y colaborativos. El rol de los maestros adquiere compe-
tencias en diseño de experiencias de aprendizaje significativas que integran 
elementos de la indagación, la solución de problemas, el pensamiento crítico, la 
articulación con saberes previos, el aprendizaje social como cultura colaborativa 
y, por ende, el diseño de una evaluación significativa y formativa. Con estas 
herramientas el proceso de aprendizaje será autónomo, activo, reflexivo, impac-
tante y duradero.

En este ámbito, el estudiante asume un papel activo en el proceso de 
conocimiento, pues la propuesta se basa en la premisa de que el conocimiento 
es construido por el propio individuo. Así, el objetivo esencial es la construcción 
de significados por parte del estudiante, lo que ocurre a través de las experien-
cias de descubrimiento, comprensión y aplicación del conocimiento, de tal 
manera que es a través de una participación activa, significativa y experiencial 
que los estudiantes construyen nuevos y relevantes conocimientos, los cuales 
influyen en su formación y derivan en la responsabilidad y el compromiso con su 
propio aprendizaje.

En otras palabras, El Modelo centrado en el estudiante invita al maestro a 
conocer y entender quién es el estudiante; invita a que su actuar como educador 
reconozca e involucre al educando en el proceso de formación. Mientras tanto, la 
formación centrada en el aprendizaje invita al maestro a enfocar su actuar en el 
proceso y resultado de aprendizaje del estudiante, restando énfasis en la muestra 
y exposición del saber y experiencia del maestro en el área.
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El currículo centrado en el aprendizaje implica un cambio de paradigma 
que se enfoca en crear experiencias de aprendizaje. Por tanto, se separa de la trans-
misión de conocimientos por parte del profesor. Naturalmente, en este proceso se 
deben considerar los aprendizajes propios de las disciplinas, la propuesta institu-
cional, así como la articulación y experiencias con otras áreas de formación y el 
diálogo entre los niveles de pregrado y posgrado.

En este tipo de currículo, es prioritario trabajar en las particularidades 
de cada grupo de estudiantes y el entorno en el que se desarrolla el proceso 
formativo en el aula. Por ello, el diseño del micro-currículo requiere de docentes 
dispuestos en un nuevo rol que les permita explorar, proponer y seleccionar estra-
tegias, recursos y actividades relevantes y significativas para los estudiantes, que 
promuevan la motivación, participación, aprendizaje y evaluación.

En el documento de Políticas y gestión curricular institucional de la UEB 
(2015) se resaltan las características del espacio curricular a través del Diseño 
Integrado de los cursos (DIC), en relación con los factores situacionales, las acti-
vidades de aprendizaje y las actividades de evaluación y retroalimentación dentro 
de las cuales están:

 • Describir lo que los estudiantes aprenderán y serán capaces de hacer.
 • Verificar que los resultados de aprendizaje sean ejecutables, visibles 

y cuantificables.
 • Asegurar la claridad para estudiantes y profesores.
 • Contemplar altos niveles de pensamiento y aprendizaje.
 • Deben ser alcanzables para los estudiantes.

En la figura 2 se evidencia la estructura actualizada del Diseño Integrado 
de Curso con base en lo anterior.
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Figura 2.  Esquema para el diseño integrado de curso. Adaptado de política y 
gestión curricular institucional, cartilla resumen. (UEB, 2015).

Además, es necesario diseñar a través del syllabus institucional las secuen-
cias didácticas coherentes y progresivas que consideran, desde las experiencias 
de aprendizaje hasta su evaluación, y que se estructuran de la siguiente manera:

 • Identificación de la asignatura.
 • Justificación.
 • Contenidos generales. 
 • Resultados de aprendizaje.
 • Actividades generales de aprendizaje.
 • Evaluación y calificación del aprendizaje.

Lo anterior busca garantizar una estructura sólida para el desarrollo de los 
cursos, módulos o núcleos problémicos (según sea el caso) y alcanzar los resul-
tados de aprendizaje promovidos desde lo macro, meso y micro-curricular.

En línea con lo anterior, la evaluación de los resultados de aprendizaje 
debe ser un proceso sistemático y estructurado que incluye los tres niveles y tiene 
como objetivo medir y valorar el nivel de logro de los estudiantes en relación 
con los resultados de aprendizaje establecidos, pero principalmente contribuir al 
desarrollo y mejora de los estudiantes. Por lo tanto, el proceso en cuestión no se 
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centra en la calificación, sino en su diseño, proceso, desarrollo, retroalimentación 
y oportunidades de aprendizaje para el crecimiento individual y colectivo para 
fomentar la autorreflexión, la autoevaluación y la evaluación entre pares con el fin 
de promover un aprendizaje significativo, autónomo e integrador.

3.5  Declaración de los resultados 
institucionales de aprendizaje (RIA)
El Consejo Directivo, en la sesión del 23 de noviembre de 2022, mediante 

el Acuerdo 17545, aprobó los Resultados Institucionales de Aprendizaje (RIA), 
definidos como la declaración expresa de aquellos aprendizajes que los graduados 
de la Universidad tendrán como legado institucional y que orientan la construc-
ción curricular, la conducción pedagógica, el diseño didáctico, así como a la 
evaluación institucional y de los programas.

El proceso de construcción de los Resultados Institucionales de Aprendi-
zaje consideró los Objetivos Institucionales de Aprendizaje, vigentes desde el año 
2010, y se centró en afianzar ejes estructurales de la Universidad como la bioé-
tica, el enfoque Biopsicosocial y Cultural, el modelo pedagógico del aprendizaje 
centrado en el estudiante, la evaluación y la aplicación de normativas nacionales 
vigentes, así como en acoger las nuevas tendencias de la educación superior.

Los RIA refuerzan la Política de Gestión Curricular y promueven el 
proceso de implementación, gestión y evaluación curricular diacrónica y sincró-
nica. Los referentes definidos desde la Misión, Proyecto Educativo Institucional y 
los Resultados Institucionales de Aprendizaje son determinantes para la propuesta 
académica de los programas que se ofertan institucionalmente, donde se articulan 
los Proyectos Educativos de los programas con los Resultados de Aprendizaje de 
los Programas (RAP) para permitir finalmente la articulación de los planes de 
estudio con los Diseños integrados de Curso (DIC), en una estructura centrada 
en el aprendizaje y mediada por los Resultados de Aprendizaje del Curso. Los RIA 
declarados por la Universidad El Bosque, en coherencia con el modelo centrado en 
el estudiante y la taxonomía del aprendizaje significativo de Dee Fink, que deben 
ser evidencia del desempeño en sus egresados, se presentan en la figura 3:
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Figura 3.  Resultados de aprendizaje Institucionales aprobados por el CD en 
2022. División de Gestión e Innovación Educativa para el Éxito Acadé-
mico- (DIGINEXA, 2023).
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3.6  Flexibilidad en los planes de estudio que 
faciliten las rutas de formación
Acorde con el modelo de formación acogido por la UEB, centrado en el 

aprendizaje del estudiante, la flexibilidad tiene el fin de favorecer el desarrollo 
autónomo de los estudiantes, atendiendo a sus necesidades, afinidades e intereses 
en el marco de la formación integral e interdisciplinaria. Por lo tanto, como prin-
cipio curricular, la flexibilidad consiste en el desarrollo de estrategias y acciones 
educativas que presenten diferentes oportunidades de acceder a los planes de 
estudio. Las necesidades formativas se analizan a partir de los niveles de flexibi-
lidad curricular, académica, pedagógica y administrativa.1

En este orden de ideas, los Programas de la UEB buscarán ofrecer posibi-
lidades que permitan al estudiante optar por rutas académicas diversificadas, de 
acuerdo con sus intereses particulares y con la oferta de asignaturas de diferentes 
programas, para hacer uso de las opciones que las unidades académicas ofrecen 
como posibilidad de articulación temática, diversa y complementaria para el 
perfil de egreso, por medio de diferentes rutas de formación.

Se entiende la ruta de formación como una secuencia académica enfocada 
en desarrollar y fortalecer competencias aprovechando ambientes pedagógicos 
integrales y capaces de responder a los diferentes intereses de cada estudiante.

El aspecto nuclear que motiva la generación de las rutas de formación está 
en las estrategias centradas en el alumno, enfocadas en la autorregulación, que 
facilite la capacidad de aprender a aprender y así preparar a los futuros profesio-
nales en los nuevos escenarios laborales formales, no formales e informales.

Este diseño requiere la articulación y el desarrollo funcional de tres aspectos:

 • Pedagógico: Hace referencia a los elementos que deben permitirse 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y de construcción del 
itinerario. 

4.  En este sentido, la Universidad ha avanzado en el desarrollo de acuerdos normativos a favor de la flexibi-
lidad, entre los que se encuentra:

 Acuerdo 15879 /2019 del Consejo Directivo, por el cual se regula el proceso de doble programa de pregrado.
  Acuerdo 15913/2019 del Consejo Directivo, por el cual se reglamenta el Cursos Universitarios Certificado 

de Posgrado.
 Acuerdo 16217/2019 del Consejo Directivo, por el cual se crea el semestre de consolidación académica.
  Acuerdo 16238/2019 del Consejo Directivo, por el cual se crea el Sistema de Estudios Complementarios de 

Pregrado
 Documento: Orientaciones para el diseño modular a partir de la reflexión curricular, UEB

4
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 • Técnico: Consiste en los aspectos técnicos utilizados para imple-
mentar los itinerarios. Incluye las tutorías, la planificación, las 
herramientas y el seguimiento.

 • Organizacional: Se trata de los lineamientos a considerar para el uso 
de una metodología de codiseño de vías de aprendizaje para fomentar 
la autorregulación.

Ahora bien, este proceso propuesto se refiere a la introducción de nuevos 
enfoques y contenidos en el diseño y desarrollo curricular y pretende ofrecer una 
educación más relevante, significativa y actualizada que se adapte a las nece-
sidades cambiantes de la sociedad y del mercado laboral. Se pretende ofrecer 
espacios para que:

 • Los estudiantes adapten el programa académico a sus intereses, 
habilidades y necesidades de aprendizaje y aumenten su motivación 
y compromiso.

 • Se evidencie la mejora de la retención y el éxito académico como resul-
tado del compromiso personal que se deriva de una elección propia. 

 • Se generen espacios de aprendizaje innovador en los programas acadé-
micos y se garanticen los recursos necesarios para le experimentación 
en el aula a los profesores y profesoras.

 • Existan mayores posibilidades para adquirir habilidades específicas y 
conocimientos que se alineen con las tendencias actuales del mercado 
laboral, así como el desarrollo de capacidades especializadas y rele-
vantes en su perfil de egreso. 

 • Se evidencie el incremento de la diversidad y la inclusión dada la opor-
tunidad de seleccionar opciones de cursos que reflejen los intereses 
personales y las perspectivas individuales, lo que apunta a enriquecer 
el diálogo y el aprendizaje en el aula.

 • Se fortalezca el aprendizaje autónomo, de tal manera que se mejore la 
experiencia de aprendizaje durante el tránsito la vida académica en la 
UEB y disminuya la deserción. 

Adicionalmente, en nuestro modelo institucional es necesario incluir el 
concepto de trayectoria de aprendizaje desde el estudiante, entendida como los 
diferentes recorridos que puede tener un estudiante en su proceso de formación 
acorde a sus intereses y necesidades. En ese sentido, los programas de la UEB 
deben abrir la posibilidad de que los estudiantes puedan trazar el camino que 
permita lograr sus objetivos académicos cursando asignaturas en diferentes 
programas con las siguientes acciones:
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 • Oferta de planes de estudios con periodos académicos del mismo 
número de créditos y semanas, para optimizar el tránsito de los estu-
diantes por el programa y por la UEB.

 • Planeación y ajuste de asignaturas con números de créditos pares de 
manera que se faciliten las transferencias, el ensamble de paquetes de 
asignaturas y la configuración de opciones de formación, por ejemplo, 
en el sistema de estudios complementarios que puedan convalidarse 
entre los diferentes programas de la UEB. 

 • Construcción de una oferta académica diversificada que apunte a los 
propósitos del aprendizaje a lo largo de la vida y a garantizar el acompa-
ñamiento a los estudiantes para que puedan decidir, dentro de ciertos 
límites, su propia trayectoria de formación a partir de sus aspiraciones 
e intereses y facilitar el procesos administrativos para formalizarlas5.

 • Formalización de equivalencias de créditos entre programas.
 • Análisis y oferta de asignaturas que permitan la complementa-

riedad interdisciplinaria.
 • Disminución en los prerrequisitos y correquisitos de las asignaturas, 

para lo cual resulta fundamental contar con un esquema de tutorías 
orientadas al acompañamiento del estudiante en la toma de decisiones.

 • Incorporar el Semestre de Consolidación Académica como parte esen-
cial del fortalecimiento académico cuando el estudiante lo requiera.

 • Estudio y oferta de coterminales flexibles y ambiciosos para 
los estudiantes.

 • Actualización y socialización de planes de estudios a toda la comu-
nidad académica de la UEB.

 • Participación colaborativa en el establecimiento de acuerdos de trans-
ferencias, homologaciones, dobles titulaciones y reconocimiento de 
saberes entre facultades y programas.

Igualmente, la articulación entre pregrado y posgrado es una tendencia 
creciente en la educación superior que tiene como objetivo mejorar la calidad de 
la educación y la formación de los profesionales. Los programas de articulación 
ofrecen a los estudiantes una experiencia educativa más coherente y continua, y 
brindan la oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos avanzados para 
perfeccionar el perfil de egreso.

5.  Decreto 1075 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Educación y recientemente por el Acuerdo 
02 de 2020 del CESU que actualiza el modelo de acreditación en alta calidad. 
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Dicho ejercicio, entre niveles de formación en programas de pregrado y 
posgrado, se refiere a la integración de los planes de estudio de ambos niveles de 
educación para crear una experiencia educativa más coherente y continua, debido 
a la necesidad de mejorar la calidad de la educación superior y la formación de 
los profesionales.

Es pertinente entonces ofrecer opciones para alcanzar los resultados de 
aprendizaje adquiriendo habilidades y conocimientos avanzados en su campo 
de estudio, al mismo tiempo que les permiten una transición más fluida de la 
educación superior al ámbito laboral.

Otras oportunidades para la UEB son: 

 • Programas de formación para el trabajo y desarrollo humano6

 • Programas de entrenamiento y formación avanzada en el área de 
la salud.

 • Programas y cursos de educación continuada 
 • Programas de enlace con la educación media.

3.7  Sistema integrado de créditos académicos
En Colombia, el sistema de créditos académicos se define como una herra-

mienta que permite la organización y reconocimiento de las actividades académicas 
realizadas por los estudiantes en las instituciones de educación superior. Este 
sistema se utiliza para establecer una equivalencia entre las horas de trabajo acadé-
mico del estudiante y los créditos que se le asignan por su realización. El sistema de 
créditos académicos es utilizado para facilitar la movilidad estudiantil y la transfe-
rencia de créditos entre diferentes instituciones de educación superior, nacionales e 
internacionales. Además, permite a los estudiantes planear su programa académico 
y avanzar en su proceso de formación de manera más flexible.

De acuerdo con lo expuesto en el decreto 1330, en la sección 4, se entiende 
por crédito académico la unidad de medida del trabajo académico, que corres-
ponde a una cantidad de tiempo definido en función del tiempo total requerido 
para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos en un programa académico. 

6.  Según el decreto 4904 de 2009 del Ministerio Nacional de Educación de Colombia, los programas de 
formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores produc-
tivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas 
en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma 
individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa 
debe tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la 
duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología 
presencial como a distancia.
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Cada crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo acadé-
mico por parte del estudiante, distribuidas entre trabajo directo en el aula y 
trabajo independiente.

En cuanto a las horas de trabajo directo del estudiante, el artículo 
2.5.3.2.4.3 del Decreto 1330, dice que para establecer el número de créditos del 
programa, atendiendo a la (s) modalidad (es), el nivel y la (s) metodología (s), 
la institución deberá demostrar la existencia de los lineamientos institucionales 
aplicados para discriminar las horas de trabajo independiente y las de acompaña-
miento directo del docente, que permitan evidenciar, entre otros, los resultados 
de aprendizaje previstos y las posibilidades de movilidad nacional e internacional 
de los estudiantes; de acuerdo con ello, la Universidad El Bosque decide que el 
tiempo mínimo de dedicación del estudiante regular a un programa de pregrado 
debe ser de cuarenta (48) horas semanales, las cuales se distribuyen en 40% de las 
horas de trabajo directo del estudiante, 20% de las horas de trabajo colaborativo 
o mediado y 40% de las horas de trabajo autónomo. Para programas de la salud 
será la misma relación porcentual hasta 66 horas de trabajo.

El tiempo mínimo de dedicación del estudiante a un programa de 
posgrado debe ser de cuarenta (40) horas semanales, las cuales se distribuyen en 
un mínimo de veinte (20) horas de trabajo directo del estudiante, cinco (5) horas 
de trabajo colaborativo o mediado y quince (15) horas de trabajo autónomo.

Las horas de trabajo directo son aquellas en las que el estudiante parti-
cipa en actividades de aprendizaje bajo la orientación de un docente. Estas horas 
incluyen la asistencia a clases, seminarios, talleres, prácticas de laboratorio, prác-
ticas profesionales y trabajo de campo, entre otras.

Las horas de trabajo colaborativo o mediado son aquellas horas lectivas de 
clase a las que deben asistir los estudiantes, según necesidades, metodologías y 
programación definida por el profesor, con el propósito de que, trabajando indi-
vidualmente o en grupo, desarrollen temáticas, adelanten prácticas, resuelvan 
problemas, resuelvan ejercicios de aplicación, ensayen aplicaciones, siempre bajo 
la supervisión y asesoría del profesor. Estas horas pueden llevarse a cabo tanto 
dentro como fuera del aula.

Las horas de trabajo autónomo se definen como el tiempo que los estu-
diantes dedican de manera independiente a la lectura, análisis, síntesis, reflexión 
y evaluación crítica de los contenidos temáticos de las asignaturas, el desarrollo 
de trabajos escritos, la preparación de exposiciones orales y otras actividades 
académicas que, sin la intervención directa del docente, permiten la consolida-
ción de los aprendizajes.
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En línea con lo anterior, para facilitar el tránsito académico de los estu-
diantes por rutas de formación alternativas y flexibles, los programas deberán:

 • Promover la equidad y la transparencia en las rutas curriculares 
permitiendo que los estudiantes comparen y evalúen los programas 
de estudio ofrecidos por la UEB de manera clara y justa.

 • Garantizar que el diseño de actividades de aprendizaje (prácticas, 
teórico - prácticas y teóricas) que conforman las asignaturas, tengan 
una carga de tiempo equilibrada por medio de la cual se alcancen los 
resultados de aprendizaje propuestos al estudiante.

 • Garantizar que los créditos representan la misma cantidad de tiempo 
por el trabajo académico de los estudiantes, independientemente del 
programa o la facultad en la que estén matriculados.

 • Simplificar la planificación académica tanto para los estudiantes como 
para los programas, ofreciendo espacios de articulación por medio del 
sistema de estudios complementarios aprobado por la Universidad.

 • Agilizar la gestión académica y los procesos administrativos en la 
configuración y actualización de su oferta académica flexible y diversa.

 • Facilitar los procesos de flexibilidad curricular y homologación de 
asignaturas o de títulos en el exterior, puesto que la mayoría de países 
del mundo usa los créditos académicos en su educación superior.

 • Facilitar espacios de acompañamiento de manera articulada con el 
programa de Éxito estudiantil para la selección de rutas de formación 
flexibles y diversas.

 • Mejorar la calidad académica con la implementación de políticas y 
programas académicos orientados a mejorar la calidad educativa. Esto 
incluye la revisión y actualización constante de los planes de estudio y 
la evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

 • Propiciar la articulación entre planes de estudio y sus asignaturas.

3.8  Internacionalización del currículo
La globalización ha reforzado la importancia de entender las equivalen-

cias entre los sistemas educativos de diferentes regiones; se trata de un elemento 
central a considerar en la internacionalización curricular. Por ende, el diseño de 
programas en la Universidad debe tener en cuenta estas tendencias con el fin de 
favorecer los procesos de movilidad.
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Por ejemplo, Estados Unidos utiliza un sistema de créditos académicos 
para cuantificar la cantidad de trabajo de un estudiante. La mayoría de los cursos 
en el nivel de pregrado se valoran en 3 créditos, lo que implica aproximadamente 
3 horas de trabajo en el aula por semana durante un semestre. Un programa 
de licenciatura normalmente requiere alrededor de 120 créditos, requisito que 
se cumple generalmente en cuatro años. Por otro lado, el Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) establece que 60 créditos 
representan un año completo de estudio o trabajo. Un grado de licenciatura, 
entonces, se compone generalmente de 180 a 240 créditos ECTS, y se espera que 
se complete en tres a cuatro años. En términos generales, 2 créditos de Estados 
Unidos equivalen a 1 crédito ECTS. Así, una licenciatura de 120 créditos en 
Estados Unidos se traduce en alrededor de 60 créditos ECTS. Además, es impor-
tante mencionar que la denominación de los títulos puede variar de un país a 
otro, aunque el nivel de estudio sea similar. Por ejemplo, lo que se conoce como 
“Técnico” en los EE.UU., puede ser equivalente a un “Asociado” en Europa o 
“Técnico Profesional” en Colombia. Una comparación general de número total 
de créditos, entre regiones, por nivel de educación se puede revisar en la tabla 1.

Tabla 1.  Resumen de equivalencias aproximadas por regiones acorde al nivel de 
estudio. Extraído de HUB IEX. (UEB, 2023)

Nivel de Educación Duración en créditos 
(EE.UU)

Duración en 
créditos (Unión 

Europea)

Duración 
en créditos 
(Colombia)

Técnico / Asociado  60-70 Créditos  120 ECTS 60-90 Créditos

Tecnológico 90 Créditos 180 ECTS 90-110 Créditos

Licenciatura / 
Pregrado 120-130 Créditos 180-240 ECTS 150-160 Créditos

Especialización 15-30 Créditos 
(Post-Bachillerato)

60-90 ECTS 
(Post-Grado)

25-35 Créditos 
(Post-Grado)

Maestría 30-40 Créditos 
(Post-Bachillerato)

90-120 ECTS 
(Post-Grado)

48-50 Créditos 
(Post-Grado)

Doctorado 50-60 Créditos 
(Post-Bachillerato)

180-240 ECTS 
(Post-Grado)

60-80 Créditos 
(Post-Grado)

Consecuentemente, la UEB considera de vital importancia la mejora e 
innovación de sus currículos por medio de la formación de ciudadanos y profe-
sionales que se inserten y compitan en escenarios laborales de todo el mundo. 
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Bajo los principios fundacionales de la institución se vela por una oferta forma-
tiva de los programas actual, dinámica y flexible. Por ello, se exige que el diseño 
curricular atienda las tendencias de formación y titulación en contextos nacio-
nales e internacionales con las siguientes características:

 • El diseño debe partir del análisis de las tendencias de formación y 
titulación en contextos nacionales e internacionales. Este es un ejer-
cicio constante de actualización y perfeccionamiento de la oferta 
académica de la UEB. 

 • Conseguir la inserción en redes académicas internacionales con asig-
naturas y/o programas similares para intercambiar experiencias de 
aprendizaje, principalmente en las etapas de Desarrollo en la vida 
universitaria y Preparación para la vida laboral con el objetivo de 
perfeccionar el perfil de egreso.

 • Incluye, impulsa y utiliza activamente bibliografías y, en general, 
medios educativos internacionales que permitan fomentar el estudio 
comparativo de las dinámicas disciplinares en el entorno global.2

 • Activa estrategias para fortalecer el Bilingüismo, la Internacionaliza-
ción en casa y la movilidad estudiantil con la búsqueda de intercambios 
y prácticas académicas en otros países de la región y el mundo.

 • Hace uso permanente de las herramientas TIC institucionales y, por 
ende, responde con el mayor porcentaje posible de profesores capaci-
tados en el uso de estas con el fin de acompañar eficientemente a los 
estudiantes en su proceso de formación.

3.9  Fortalecimiento de la lengua extranjera
Impulsada por la necesidad de promover la formación y la consolidación 

de comunidades académicas, así como de la estimulación de la búsqueda de 
conocimiento y los avances científicos y tecnológicos tanto en el plano nacional 
como en el internacional, la UEB mantiene el compromiso con la mejora de 
los currículos de la Universidad mediante la generación y fortalecimiento de 
estrategias para el uso de una lengua extranjera, que se establece como un eje 
fundamental para el desarrollo integral de los perfiles de egreso. Por eso, cobra 
gran importancia la capacidad de los currículos para garantizar la adquisición 
de conocimientos y habilidades que le permitan al estudiante comprender, reco-
nocer y desenvolverse en escenarios multiculturales e internacionales.

8.  Universidad El Bosque. Política de internacionalización. Eje 2: Desarrollo Académico.

8
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Algunas universidades en Colombia han implementado estrategias como:

 • El desarrollo de planes de estudio que incluyan la enseñanza del inglés 
académico y la promoción del multilingüismo.

 • La oferta de programas de pregrado y posgrado en español e inglés, 
con inmersión lingüística para mejorar la competencia lingüística de 
sus estudiantes.

 • Oferta de asignaturas que los estudiantes pueden tomar en inglés y 
en su lengua materna, alternadamente para mejorar la competitividad 
internacional de sus graduados.

Para incrementar la oferta de asignaturas dictadas en un segundo idioma, 
se requiere:

 • Llevar a cabo un análisis de la demanda de los estudiantes para deter-
minar qué asignaturas son las más solicitadas y si existe interés en 
tomarlas en un segundo idioma.

 • Identificar asignaturas clave en los planes de estudios, que revistan 
relevancia y potencia para ser impartidas en una lengua extranjera.

 • Identificar la competencia docente para el ejercicio de acompañar 
asignaturas en lengua extranjera y propender la capacitación de profe-
sores en habilidad lingüística y pedagógica en otro idioma.

 • Fomentar la colaboración entre docentes de diferentes disciplinas para 
promover la enseñanza de segundas lenguas de manera interdiscipli-
naria y contextualizada.

 • Incluir dentro del diseño curricular de las asignaturas, la selección de 
materiales y recursos pedagógicos apropiados para que sean dictadas 
en un segundo idioma.

 • Implementar progresivamente la oferta de asignaturas dictadas en un 
segundo idioma desde las asignaturas clave, extendiéndose gradual-
mente a otras según los resultados obtenidos.

 • Evaluar y comparar continuamente el aprendizaje en asignaturas 
que incluyan experiencias en lengua extranjera para identificar las 
fortalezas y debilidades de los estudiantes y ajustar la enseñanza 
en consecuencia.

 • Promocionar y difundir la oferta de asignaturas dictadas en un 
segundo idioma para que los estudiantes puedan conocer las opciones 
disponibles y opten por ellas.

Con esto en mente, se esperarían los siguientes resultados:
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 • Incremento de la oferta de asignaturas dictadas en un segundo 
idioma. Así, la evaluación curricular expresará la pertinencia, alcance 
y temáticas abordadas desde la lengua extranjera y estimará procesos 
evaluativos que den cuenta de ese alcance.

 • Aumento del número de profesores de planta con un perfil internacional.
 • Incremento del número de colaboraciones y participaciones interna-

cionales en y con la UEB.
 • Aproximaciones al diseño curricular y los sistemas de créditos de 

acuerdo con estándares internacionales.
 • Desarrollo y oferta de programas UEB para la internacionalización en 

casa, así como un incremento de programas de doble titulación que 
requieran el manejo de una lengua extranjera.

3.10  Sistema de evaluación curricular
De acuerdo con la directriz del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), la evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se están 
cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares asociados a los 
aprendizajes que se espera logren los estudiantes en su proceso de formación. De 
la misma forma, dicha evaluación acompaña al estudiante detectando fortalezas 
y debilidades, y valorando el impacto de los procesos educativos sobre el desa-
rrollo de sus competencias; por eso es un instrumento para acceder a información 
válida y confiable sobre las consecuencias de acciones específicas, para así opti-
mizar los esfuerzos.

Los resultados de la evaluación permiten analizar el funcionamiento y 
los procesos internos de las instituciones y así organizar y diferenciar el grado 
de participación y responsabilidad de distintos actores y sectores con la mirada 
puesta en el currículo, los planes de estudios y las estrategias educativas, siempre 
en pro del alcance de los RA. Así pues, la retroalimentación se constituye en 
insumos fundamentales para tomar decisiones, fijar responsabilidades, esta-
blecer metas, definir criterios y determinar acciones que garanticen el avance 
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en un proceso de mejoramiento coherente, pertinente y sostenible. Para la UEB 
la evaluación debe impulsar el mejoramiento y generar compromisos entre los 
diferentes actores del sistema educativo, con el fin de adelantar procesos que 
conduzcan a fortalecer cada instancia y cada proceso. Por lo tanto, en función de 
fortalecer los procesos curriculares de la UEB, se propone el siguiente esquema 
de evaluación (tabla 2).

Tabla 2.  Esquema general de evaluación acorde a los diferentes niveles curricu-
lares. División de Gestión e Innovación Educativa para el Éxito Académico 
(DIGINEXA, 2023).

Si
st

em
a 

de
 E

va
lu

ac
ió

n 
C

ur
ri

cu
la

r

Niveles  
estratégicos

Elementos  
a evaluar Instrumentos Responsables

Macro  
curricular

RIA: 
competencias 
asociadas a los 

RIA.

Pruebas 
estandarizadas 

UEB.

DIGINEXA: 
Comité Curricular 
Institucional -CCI

Meso  
curricular

RAP: Aspectos 
disciplinares en 
los programas.

Estrategia por 
Facultad, por 
ejemplo:
• Pruebas.
• Núcleos 

problémicos.
• Portafolio.

Comité Curricular 
de Facultad- 

CCF: Unidades 
Académicas

Micro  
curricular

RAC: 
conocimientos, 

habilidades y 
aprendizajes 

específicos de la 
asignatura.

Medios, técnicas 
e instrumentos 

de evaluación del 
Syllabus.

Comité Curricular 
de Programa- CCP 

Docentes

3.11  Gobernanza para la gestión curricular en la UEB
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2018) establece la 

“Guía de Buen Gobierno para Instituciones de Educación Superior”, a partir de 
la cual promueve procesos de gobernanza universitaria equitativa, participativa 
y de calidad, respetando la autonomía de las instituciones de educación superior 
equitativas y de calidad. Asimismo, el MEN ha enfatizado la importancia de la 
autonomía universitaria, reconociendo que las instituciones de educación superior 
deben tener la libertad para tomar decisiones y definir sus políticas y programas de 
acuerdo a sus propios objetivos y necesidades (MEN, 2018).

La UNESCO (2018), por su parte, ha definido principios para garantizar 
que la gobernanza de la educación sea eficaz, justa y responsable, y que se logren 
resultados positivos para todos los estudiantes y para la sociedad en su conjunto. 
Dichos principios son:
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 • La gobernanza en la educación debe ser participativa, lo que implica 
involucrar a todos los actores relevantes, incluyendo a las comuni-
dades, a los estudiantes, a los docentes y a otros profesionales de la 
educación en la toma de decisiones y en la implementación de polí-
ticas y programas.

 • La gobernanza de la educación debe ser transparente, lo que significa 
que todas las decisiones y acciones deben ser claramente comunicadas 
y documentadas y estar disponibles para el escrutinio público.

 • Las partes involucradas en la gobernanza universitaria deben ser 
responsables de sus decisiones y acciones, y deben ser responsables 
ante las personas y las comunidades que se ven afectadas por ellas.

 • La gobernanza de la educación debe estar orientada a resultados, 
lo que significa que se deben establecer metas claras y medibles, y 
se deben adoptar medidas para evaluar y mejorar continuamente el 
desempeño y los resultados de la educación.

 • La gobernanza de la educación debe ser equitativa e inclusiva, lo que 
significa que se deben abordar las desigualdades y las barreras que 
impiden el acceso y la participación plena de todos los estudiantes, 
independientemente de su origen socioeconómico, género, raza u 
otras características.

 • La gobernanza de la educación debe ser sostenible, lo que implica que 
las políticas y programas deben ser diseñados y gestionados de manera 
que sean viables a largo plazo y puedan adaptarse a los cambios en el 
entorno social, económico y político.

En función de atender las directrices anteriores, y con el propósito de ofrecer 
escenarios de discusión que favorezcan la transformación y el fortalecimiento curri-
cular, la UEB se dispone a la participación de los diversos actores de la comunidad 
universitaria en los procesos de toma de decisiones, estableciendo espacios de 
diálogo y colaboración entre estudiantes, docentes, administrativos y directivos.

Por lo anterior, la apropiación e implementación de los presentes linea-
mientos curriculares será responsabilidad de los diferentes órganos colegiados 
de decisión y gestión académica que se señalan a continuación, de acuerdo a 
los diferentes niveles organizacionales y de gestión curricular (Macro, Meso y 
Micro-curricular), ver Tabla 3.
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 • Nivel Macro-curricular: Corresponden a este nivel instancias que 
tienen entre sus funciones la aprobación de políticas y lineamientos 
que orientan el diseño curricular de todos los programas académicos 
de la Universidad.

 • Nivel meso-curricular: Corresponden a este nivel las instancias 
donde se discuten y se toman decisiones que impactan el diseño 
curricular de un programa o un grupo de programas académicos en 
particular, en cumplimiento de las políticas y lineamientos curricu-
lares que se aprueban en el nivel Macro.

 • Nivel micro-curricular: corresponden a este nivel las instancias 
donde se discuten y se toman decisiones que afectan, actualizan o 
ajustan los contenidos, actividades de aprendizaje y mecanismos y 
criterios de evaluación de los cursos o asignaturas que conforman los 
planes de estudio.

Para asegurar la calidad educativa, promover la participación y la diversidad de 
perspectivas, asegurar la coherencia y consistencia curricular, cumplir con los requi-
sitos legales y de acreditación, revisar y evaluar los planes de estudio, cerciorándose de 
que estén actualizados y se ajusten a los estándares académicos y las necesidades del 
campo de estudio, La Universidad El Bosque determina formalizar la estructura de 
los comités curriculares de acuerdo con la siguiente organización (Figura 4):
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Figura 4.  Estructura de gobernanza de la gestión curricular en la UEB acorde a 
los diferentes niveles. División de Gestión e Innovación Educativa para 
el Éxito Académico (DIGINEXA, 2023).
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Tabla 3.  Gestión curricular en los diferentes niveles acorde a la instancia, las 
funciones, los integrantes y la periodicidad. División de Gestión e Inno-
vación Educativa para el Éxito Académico (DIGINEXA, 2023).

Nivel Instancia Funciones Integrantes Periodicidad 
de sesión

M
ac

ro

Consejo 
académico

Funciones sobre gestión 
curricular según lo defini-
do en el Estatuto General:
• Definir y orientar los pro-

cesos curriculares.
• Recomendar al Consejo 

Directivo la creación, su-
presión o modificación de 
programas académicos.

• Y las demás definidas.

Definidos en 
el Estatuto 

General
Una vez al 

mes

Comité 
Curricular 

institucional

• Liderar los procesos de 
evaluación, gestión e 
innovación curricular que 
favorezcan la integralidad 
y flexibilidad curricular de 
los programas acadé-
micos de la facultad y 
promueva su integración 
con la oferta de la Univer-
sidad como un conjunto 
integral.

• Aprobar los ajustes curri-
culares propuestos por los 
programas que posterior-
mente serán presentados 
en Comité Curricular 
Institucional y CA.

• Presentar recomendacio-
nes al Comité Curricular 
Institucional sobre la 
creación, ajuste, reestruc-
turación o supresión de 
los programas.

• Definir criterios, meca-
nismos y estrategias de 
monitoreo permanente 
para la evaluación del 
currículo y los Resultados 
de Aprendizaje de los 
programas.

• Orientar en el marco de 
los procesos de autoe-
valuación la evaluación y 
definición de los avances 
curriculares de los progra-
mas académicos.

• Vicerrector 
(a) académico 
(a), quien lo 
preside.

• Director Digi-
nexa (secreta-
ría técnica).

• Director Div. 
de Calidad.

• Director DIDE
• Director Div. 

Posgrados.
• 1 represen-

tante de los 
decanos.

• 3 expertos 
educación y 
currículo.

Una vez al 
mes
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Nivel Instancia Funciones Integrantes Periodicidad 
de sesión

M
es

o Comité 
curricular de 

facultad

• Liderar los procesos de 
evaluación, gestión e 
innovación curricular que 
favorezcan la integralidad 
y flexibilidad curricular de 
los programas acadé-
micos de la facultad y 
promueva su integración 
con la oferta de la Univer-
sidad.

• Aprobar los ajustes curri-
culares propuestos por los 
programas que posterior-
mente serán presentados 
en Comité Curricular 
Institucional y CA.

• Presentar recomendacio-
nes al Comité Curricular 
Institucional sobre la 
creación, ajuste, reestruc-
turación o supresión de 
los programas.

• Definir criterios, meca-
nismos y estrategias de 
monitoreo permanente 
para la evaluación del 
currículo y los resultados 
de aprendizaje de los 
programas.

• Orientar en el marco de 
los procesos de autoe-
valuación la evaluación y 
definición de los avances 
curriculares de los progra-
mas académicos.

• Decano, quien 
lo presidirá.

• Secretario 
académico 
o semejante 
(secretaría 
técnica).

• Líderes de for-
talecimiento 
curricular.

• Líder de cali-
dad.

• Directores 
de programa 
pregrado y 
posgrado.

• Director 
posgrados de 
la facultad (si 
aplica).

• Representante 
de los gradua-
dos.

• Representante 
de los estu-
diantes.

• Representante 
de los profe-
sores.

• Los demás 
invitados que 
considere el 
Decano.

Al menos 1 
vez al mes

M
es

o-
 M

ic
ro

Comité 
curricular de 
programas 

de pregrado

• Proponer para aprobación 
del Comité Curricular de 
facultad los RAP y RAC y 
gestionar su seguimiento 
y evaluación.

• Estudiar y definir nece-
sidades de modificación 
curricular a nivel meso y 
micro curricular con base 
en información y resul-
tados de los diferentes 
procesos curriculares 
que adelante el programa 
conforme a los lineamien-
tos institucionales y de la 
facultad

• Director del 
programa, 
quien lo pre-
side

• Líder de for-
talecimiento 
curricular.

Al menos 1 
vez al mes
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Nivel Instancia Funciones Integrantes Periodicidad 
de sesión

M
es

o-
 M

ic
ro

Comité 
curricular de 
programas 

de pregrado

• Someter a discusión y 
aprobación los ajustes 
curriculares del programa 
y entre programas ante 
el Comité Curricular de 
Facultad.

• Aplicar e implementar la 
política y lineamientos cu-
rriculares institucionales 
y promover la integración 
y flexibilidad del currículo 
del programa.

• Responder por los proce-
sos de autoevaluación del 
programa desde el punto 
de vista curricular y de 
logro de los resultados de 
aprendizaje definidos por 
el programa.

• Implementar estrategias y 
acciones de evaluación de 
los resultados de apren-
dizaje del programa que 
permita fortalecer per-
manentemente el diseño 
curricular del programa.

• Aprobar los Syllabus de 
los cursos /asignaturas 
del programa.

• 2 representan-
tes de profeso-
res (se sugiere 
que uno sea el 
líder PAE).

• 1 represen-
tante de los 
estudiantes.

• 1 represen-
tante de los 
graduados.

• Directores, 
coordinado-
res de áreas 
curriculares o 
similares (si 
aplica).

• Los demás 
invitados que 
considere el 
Director del 
Programa.

Al menos 1 
vez al mes

M
es

o-
 M

ic
ro

Comité 
académico 

de 
posgrados

Se suscriben a las fun-
ciones de los literales a, 
b, c, d y e de los Comités 
Académicos de Posgrados 
(artículo 4) del Reglamen-
to Estudiantil de Posgra-
dos, las siguientes:
• Proponer para aprobación 

del Comité Curricular de 
facultad los RAP y RAC de 
los posgrados médico qui-
rúrgicos de la facultad.

• Estudiar y definir nece-
sidades de modificación 
curricular a nivel meso y 
micro curricular con base 
en información y resul-
tados de los diferentes 
procesos curriculares 
que adelante el programa 
conforme a los lineamien-
tos institucionales y de la 
facultad.

Definidos en el 
del Reglamen-
to Estudiantil 
de Posgrados, 
Artículo 3:
• El Director 

de programa, 
quien lo pre-
side.

Al menos 
2 veces al 
semestre
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Nivel Instancia Funciones Integrantes Periodicidad 
de sesión

M
es

o-
 M

ic
ro

Comité 
académico 

de 
posgrados

• Someter a discusión y 
aprobación los ajustes 
curriculares del programa 
y entre programas ante 
el Comité Curricular de 
Facultad.

• Aplicar e implementar la 
política y lineamientos cu-
rriculares institucionales 
y promover la integración 
y flexibilidad del currículo 
del programa.

• Diseñar e implementar 
estrategias y acciones 
de evaluación de los 
resultados de aprendizaje 
del programa de posgrado 
que permitan fortalecer 
permanentemente su 
diseño.

• Aprobar el contenido de 
los Syllabus de los cursos 
/asignaturas de los pro-
gramas.

• Un represen-
tante de los 
Profesores.

• El Decano o 
Director de 
Departamento 
al cual esté 
adscrito el 
programa o su 
delegado.

• El Director de 
la División de 
Posgrados de 
la Universidad 
o su delegado.

• Un represen-
tante de los 
estudiantes 
del programa.

Al menos 
2 veces al 
semestre

Además de los integrantes que se listan en los diferentes niveles estra-
tégicos, se determina crear un Comité Consultivo Externo conformado por 
representantes de Egresados, representantes de la Industria, Empleadores, Repre-
sentante IES extranjeras (E.E.U.U. y Europa) y Representante gremial.
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Con el fin de conseguir que el estudiante autogestione su proceso forma-
tivo la Universidad establece los lineamientos para el fortalecimiento curricular, 
que sustentan los criterios institucionales que definen los términos y orientan 
a las unidades académicas en la gestión curricular- De la misma forma, dichos 
lineamientos determinan las directrices para la actualización, transformación y 
creación de currículos y programas nuevos en la UEB.

 El planteamiento se propone con base en los elementos de la política 
mencionados anteriormente, que se soportan en el modelo de aprendizaje 
centrado en el estudiante y apuntan al diseño integrado de cursos con currículos 
centrados en el aprendizaje, para el alcance de los Resultados de Aprendizaje. 
Todo ello, a partir del diseño curricular de rutas de formación que faciliten las 
diferentes trayectorias de aprendizaje del estudiante.

4.  LINEAMIENTOS 
INSTITUCIONALES PAR A 
EL DISEÑO CURRICULAR 
ES INSTITUCIONALES 
PAR A FACILITAR 
LAS DIFERENTES 
TR AYECTORIAS DE 
APRENDIZ AJE DE LOS 
ESTUDIANTES
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4.1  Lineamiento acerca de la Equidad e 
inclusión estudiantil
Desde la concepción micro-curricular, conscientes de la importancia de 

fomentar la equidad y la inclusión, se deben implementar acciones afirmativas 
que abarquen lo académico, social, político, económico, cultural, lingüístico y 
físico, de manera que se genere un entorno que promueva el aprendizaje de los 
principios de igualdad y equidad para todos los estudiantes en la UEB.

En ese mismo sentido, el enfoque de aprendizaje centrado en el estu-
diante, brinda una experiencia educativa personalizada, en la cual se reconocen 
las necesidades, intereses, estilos de vida y ritmos de aprendizaje únicos. Por 
ello, la propuesta se encamina a que el currículo responda a estas diferencias y 
a promover un aprendizaje significativo a lo largo de la vida, optando por que 
el progreso se dé acorde con las capacidades del estudiante, bajo unas acciones 
permanentes en la construcción de actividades para el aprendizaje, la evaluación 
y la retroalimentación. La propuesta conduce por lo tanto a que los programas: 

 • Implementen por lo menos 1 estrategia de enseñanza inclusiva que 
promueva la equidad y el respeto a la diversidad y responda a las nece-
sidades de personas con capacidades diversas.

 • Integren contenidos relacionados con la diversidad y la inclusión 
como parte de los créditos dedicados al estudio de la bioética, así 
como la inclusión de personas con capacidades diversas en todos los 
programas de estudio.

 • Incluyan en el currículo aspectos relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan de Desarrollo Nacional en 
vigencia, considerando el impacto de estos en los cambios sociales, 
económicos y culturales en los escenarios laborales del país y el mundo.

 • Incorporen un plan de prácticas profesionales inclusivas en entornos 
laborales diversos.

 • Incluyan en su proceso de formación las herramientas que permitan 
el respeto a las diferentes creencias y el desarrollo de la espiritualidad.

Por último, es de suma importancia para los comités curriculares de los 
programas la participación estudiantil para la toma de decisiones relacionadas 
con el currículo.
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4.2  Lineamiento para el fortalecimiento del 
enfoque BioPsicoSocial y Cultural y la 
formación en Bioética en el currículo
Con el fin de implementar los RIA que desarrollan la dimensión humana, 

los programas curriculares deben determinar estrategias tales como:

 • Al menos el 10% de las asignaturas de los programas integra compo-
nentes temáticos, didácticos y experienciales en Bioética.

 • Al menos el 10% de los contenidos de los programas integrará 
componentes temáticos, didácticos y experienciales para desarrollar el 
pensamiento crítico, pensamiento creativo, el pensamiento sistémico 
y la resolución de problemas.

 • Ofertar semestralmente la Cátedra Institucional en Bioética para 
estudiantes y profesores, y estimular la participación de toda la comu-
nidad UEB.

 • Ofrecer semestralmente el Seminario internacional de Bioética para 
estudiantes y profesores, y estimular la participación de toda la comu-
nidad UEB.

 • Integrar acciones concretas para la aplicación del enfoque BPSC, 
ligadas con las que se adelanten institucionalmente y contextuali-
zadas en los saberes disciplinares de cada programa.

 • Crear semilleros interdisciplinarios orientados a la investigación en el 
Enfoque BPSC y la Bioética.

4.3  Lineamiento sobre la Formación para 
la investigación, la creación artística y 
cultural, el desarrollo, la innovación y 
emprendimiento
Con el fin de determinar directrices para el diseño curricular que favo-

rezcan el desarrollo de las competencias para la investigación, así como la 
promoción de una cultura de indagación y creatividad, es necesario incluir como 
referentes las nuevas dinámicas del conocimiento, las demandas de la sociedad y 
las distintas estrategias de generación de conocimiento en el mundo.
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Los lineamientos a continuación orientarán a los programas en la actua-
lización de los currículos para generar alternativas por medio de las cuales los 
estudiantes desarrollen competencias esperadas por la sociedad como:

 • Pensamiento crítico.
 • Innovación.
 • Emprendimiento.
 • Trabajo colaborativo.
 • Trabajo transdisciplinar.

Con la intención de favorecer la flexibilidad y ofrecer espacios para todos y 
sus diferentes posturas, se presentarán los lineamientos mínimos a ser tenidos en 
cuenta en el diseño curricular de los programas académicos, a saber:

 • Los programas diseñarán rutas de formación pensadas desde las 
posibilidades de desarrollo del egresado, con denominaciones de las 
asignaturas que permitan, en conjunto, crear un perfil diferenciador 
acorde a su roll como profesional (investigador, docente, empren-
dedor, empleado, entre otros).

 • Al menos el 10% de créditos debe estar dedicado a la formación para 
la investigación, la creación artística y cultural, el desarrollo, la inno-
vación o el emprendimiento en los planes de estudio en programas de 
posgrado. Deben considerarse las particularidades en:
 » Programas especialización 10-20%
 » Especialidades Médico Quirúrgicas y odontológicas: 10-20%
 » Programas de Maestría Profundización: 20-30%
 » Programas de Maestría Investigación: 30-60%
 » Programas de Doctorado: 70-80%

 • Los programas de pregrado del área de la salud deben ofertar institu-
cionalmente sus asignaturas dedicadas a la investigación.

4.4  Lineamiento sobre la Evaluación curricular.
Con el propósito de definir, explicar y enriquecer los conceptos y proce-

dimientos generales para la planificación, desarrollo y evaluación de los planes 
curriculares que orientan el diseño y desarrollo de un currículo pertinente, inte-
gral, flexible y de calidad, se presentan los siguientes lineamientos institucionales, 
a partir de los cuales se decidirán metodologías y se diseñarán o actualizarán los 
instrumentos necesarios para su gestión:
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 • Los programas de pregrado y posgrado realizan al menos una evalua-
ción meso-curricular al año, aplicando mecanismos y estrategias para 
la participación de estudiantes, graduados y sector productivo de los 
elementos definidos en los Lineamientos Curriculares.

 • Los programas de pregrado y posgrado realizan procesos permanentes 
de evaluación micro-curricular aplicando herramientas de segui-
miento y trazabilidad a los ajustes y acuerdos a los que haya lugar.

 • Los programas de pregrado y posgrado implementan, evalúan y 
actualizan permanentemente los Syllabus de acuerdo a los Resultados 
Institucionales de Aprendizaje (RIA). 

 • Los docentes de pregrado y posgrado se actualizarán en competencias 
de Diseño integrado de curso según las directrices de la Universidad. 

 • Los programas implementan los instrumentos de medición de los 
RIA definidos institucionalmente.

 • Los programas de pregrado y posgrado establecen e implementan 
estrategias de medición de los Resultados de aprendizaje de los 
programas (RAP) de acuerdo con análisis permanentes sobre meto-
dologías innovadoras y las tendencias de la disciplina.

 • Los programas de pregrado y posgrado diseñan actividades de apren-
dizaje en función del cumplimientos de los Resultados de Aprendizaje 
de los Cursos (RAC) y realizan medición de su nivel de logro de 
acuerdo con análisis permanentes sobre metodologías innovadoras y 
las tendencias de la disciplina, haciendo uso de las herramientas del 
LMS. Se deberá definir el mecanismo de seguimiento al logro de los 
RAC de asignaturas en escenarios de prácticas.

4.5  Lineamiento sobre la flexibilidad en los 
planes de estudio
Este Lineamiento favorece las diferentes rutas de formación a partir de los 

estudios complementarios, la doble titulación, las certificaciones de posgrado y 
la modularización.

Con el fin de potenciar las posibilidades de los estudiantes de escoger dife-
rentes opciones, los planes de estudio deberán establecer las estrategias generales 
y específicas que incluyan:

 • Los comités curriculares de los programas harán análisis de las 
tendencias globales que afecten sus currículos, así como de los perfiles 
de egreso para las actualizaciones de los planes de estudio.
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 • Cada programa curricular tendrá un plan de equivalencias, homolo-
gaciones, convalidaciones curriculares de los programas con modelos 
de Instituciones internacionales para estandarizar los procedimientos 
de movilidad, titulaciones conjuntas y reconocimiento de títulos. 

 • 100% de los programas de pregrado y posgrado deben establecer al 
menos 3 rutas de formación con otros programas. Incluyendo opción 
de doble titulación, doble programa, estudios complementarios, arti-
culación con el posgrado, cursos de extensión, entre otros. Para ello, 
se deberá determinar el tipo de reconocimiento intermedio que se le 
otorgará al estudiante acorde al número de créditos aprobados, bien 
sea como microcertificaciones o insignias digitales. 

 • Los programas propenderán por incluir el reconocimientos de saberes 
y certificación de cursos de extensión.

 • Al menos el 20% de los créditos de los planes de estudio permite 
la construcción de rutas de formación diversas entre programas 
y facultades.

 • Disminuir los prerrequisitos y correquisitos de las asignaturas. Para 
programas del área de la salud las asignaturas con prerrequisitos y 
correquisitos no deben superar el 70% de las asignaturas del plan; 
para programas de otras áreas del conocimiento, no deben sobrepasar 
el 30% de las asignaturas. En la medida de lo posible, se propende 
eliminar correquisitos.

 • 100% de las asignaturas transversales de la Universidad y al interior 
de las Facultades debe contener soporte de contenidos digitales.

 • Los programas reglamentarán las opciones de trabajos de grado, 
según el área del conocimiento, acorde a las siguientes modalidades: 
 » M. Investigativa: Monografías y Desarrollo de proyectos.
 » M. Proyección y Desarrollo Social: Pasantías, Proyectos de 

extensión y Prácticas empresariales y Certificaciones profesio-
nales o laborales. 

 » M. Innovación y Desarrollo: Emprendimientos, Proyectos de 
intervención empresarial y Creación de unidades de negocio 
y producción.

 » M. Articulación: Conjunto de asignaturas de posgrado articu-
lados con el pregrado y Conjunto de actividades de extensión 
articuladas al plan de estudios (cursos, diplomados participación 
en proyectos de asesoría o consultoría).
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 » Premios y Becas Nacionales o Internacionales por Excelencia 
Académica: mención o premiación en concursos, residencias 
artísticas, competiciones y becas de reconocimiento nacional e 
Internacional en el ámbito profesional de aplicación.

4.6  Lineamiento para la internacionalización  
del currículo
A través de la internacionalización del currículo se establece el compro-

miso con la formación integral, que fomenta la adquisición de competencias 
interculturales, el pensamiento crítico global, la ciudadanía global y el entendi-
miento de problemáticas y perspectivas diversas.

Este lineamiento busca asegurar la calidad y la pertinencia de las propuestas 
curriculares, impulsando una educación abierta, inclusiva y orientada hacia la 
formación de ciudadanos globales comprometidos con la construcción de un 
futuro sostenible y equitativo. Para ello se presentan los siguientes lineamientos:

 • Los comités curriculares de los programas harán análisis de las 
tendencias globales que afecten sus currículos, así como de los perfiles 
de egreso para la creación de programas y para las actualizaciones de 
los planes de estudio.

 • El 100% de los programas cuenta con un plan de equivalencias con 
instituciones de educación superior internacionales.

 • El 20% de las asignaturas de los programas ofrece por lo menos una 
actividad de internacionalizacion (clases espejo, análisis de caso, acti-
vidades en segunda lengua... etc) declarada en el Syllabus.

4.7  Lineamiento para el fortalecimiento de la 
lengua extranjera
De acuerdo con la relevancia del aprendizaje de una segunda lengua, 

expuesta anteriormente, algunas de las acciones requeridas son:

 • Determinar el idioma Inglés como lengua extranjera curricular de los 
programas de la UEB. En los casos en los que el estudiante ingrese en 
el momento de admisión con el nivel B1, se ofrecerán cursos en otros 
idiomas sujetos a la disponibilidad en el Centro de lenguas.

 • Aplicar una prueba de conocimiento en inglés al momento de la 
admisión o antes de la matrícula. Las facultades y los programas 
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determinarán la periodicidad para la evaluación de los avances en 
estas competencias.

 • Integrar en el plan de estudios asignaturas únicamente dedicadas al 
aprendizaje del inglés general con una carga de ocho (8) créditos obli-
gatorios para los programas de pregrado.

 • Considerar que la carga destinada para el fortalecimiento de la lengua 
extranjera sea no menor a ocho (8) créditos. Estas asignaturas harán 
parte del Componente de Fundamentación, excepto en aquellos 
programas en los que el idioma sea requisito específico de su desa-
rrollo profesional o disciplinar. 

 • Los programas de posgrado exigirán la certificación de competencia 
del idioma inglés al menos con un nivel B1.

4.8  Lineamiento sobre los recursos digitales en 
programas presenciales y virtuales
Este lineamiento se propone con el fin de promover la innovación curri-

cular y facilitar la interacción profesor–estudiante mediada por la tecnología 
y con metodologías pedagógicas acordes al desarrollo de la sociedad y que 
promuevan el aprendizaje activo del estudiante. Por lo anterior, se hace vital 
formar las competencias digitales de los docentes, las estrategias didácticas y la 
producción de contenidos y recursos digitales.

En ese sentido, es necesario que cada programa establezca las estrate-
gias acordes al área del conocimiento y los resultados de aprendizaje. Entre las 
propuestas se deberá incluir:

 • Realizar el análisis de pertinencia y viabilidad de la virtualidad.
 • El ajuste del 100% de los programas y asignaturas virtuales al modelo 

instruccional definido por la universidad.
 • El ajuste del 100% de los programas y asignaturas virtuales a la 

planeación de periodos académicos de 16 semanas con posibilidades 
de 2 ciclos de 8 semanas.

 • Establecer que los programas presenciales deben ofertar al menos el 
20% de las asignaturas a través de metodologías híbridas, síncronas 
o asíncronas.

 • Asegurar que en todas las asignaturas, se trabaje en el aprendizaje 
activo por medio de los recursos digitales para fomentar la participa-
ción, la reflexión y la construcción activa del conocimiento.
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 • Establecer que el 100% de las asignaturas debe tener el aula virtual en 
el LMS institucional.

 • El 100% de los programas de pregrado y posgrado debe incorporar el 
Syllabus en el LMS antes de iniciar las actividades académicas.

 • El 100% de las asignaturas contará con diseño de procesos de evalua-
ción, herramientas de evaluación y retroalimentación en el LMS.

 • Establecer a menos 2 cortes evaluativos para el seguimiento del rendi-
miento académico de los estudiantes pertenecientes a los programas y 
asignaturas virtuales de pregrado y posgrado.

 • Los recursos de producción interna de la universidad, deben ser cata-
logados e indexados en el repositorio institucional previo, cumpliendo 
los requisitos de calidad definidos por la institución.

4.9  Lineamientos sobre los componentes gene-
rales de un plan de estudios
Parte fundamental en el ejercicio de formulación de los lineamientos 

es facilitar la movilidad de los estudiantes entre los diferentes programas de 
pregrado y entre los programas de pregrado y posgrado. Por ello, es importante 
establecer la estructura del plan de estudio a partir de componentes generales 
que fortalezcan la formación de los estudiantes desde los conocimientos básicos 
o fundamentales, los conocimientos diferenciadores de su profesión, así como 
desde los conocimientos que profundizan, diversifican y amplían sus oportuni-
dades en el desarrollo de su profesión. Por lo tanto, para el diseño de los planes de 
estudio, se proponen los siguientes componentes de formación:

 • C. de Fundamentación: Corresponde a un conjunto de asignaturas que 
tienen como objetivo proporcionar al estudiante una formación general 
y sólida en las áreas básicas de conocimiento, necesarias en la disci-
plina que conforma su programa académico. Este componente incluye 
asignaturas obligatorias que son comunes a todos los estudiantes de un 
programa académico y que buscan desarrollar habilidades y competen-
cias básicas en áreas como las ciencias sociales, las ciencias naturales, las 
humanidades, la matemática, y el inglés, entre otras. En este compo-
nente se pueden ofrecer asignaturas obligatorias y electivas.

 • C. Disciplinar: El componente de formación disciplinar o profesional 
corresponde a un conjunto de asignaturas que tienen como objetivo 
proporcionar al estudiante una formación específica en la disciplina o 
profesión del programa académico al que pertenece. Este componente 
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incluye asignaturas obligatorias para adquirir conocimientos, habi-
lidades y competencias específicas necesarias para desarrollarse en el 
campo profesional y las asignaturas electivas para la formación diversi-
ficada, que responden a las posibilidades de diversificación que puede 
tener el campo del conocmiento.

 • C de Profundización: Corresponde a un conjunto de materias o asig-
naturas que tienen como objetivo profundizar o complementar los 
conocimientos y competencias específicas del programa académico al 
que pertenecen. Este componente busca que los estudiantes desarrollen 
habilidades y competencias específicas en un área de su interés dentro 
de su campo disciplinario y se enfoca en profundizar en temas especí-
ficos dentro de una disciplina. Está compuesto por asignaturas propias 
de la profesión o de otro programa académico y electivas de profundiza-
ción (o complementarias) que ofrecen un enfoque detallado y avanzado 
de un tema específico dentro de un área de conocimiento. El trabajo de 
grado en cualquiera de sus modalidades hace parte de este componente.

 • C. Transversal de Libre Elección: Corresponde a las asignaturas que 
el estudiante escoge libremente a lo largo de su carrera de la oferta del 
portafolio académico institucional (Pregrado, posgrado, educación 
continua). Este componente permite a los estudiantes profundizar en 
áreas de interés particular, complementar su formación en áreas relacio-
nadas con su programa académico o adquirir conocimientos en áreas 
diferentes a su programa académico. El componente transversal de libre 
elección corresponderá a un mínimo mínimo del quince por ciento 
(15%) del total de créditos del programa.

4.10  Lineamiento sobre el sistema unificado de 
créditos académicos entre los programas y 
los tipos de asignaturas

Ahora bien, un periodo académico para los programas curriculares abarca 
entre 16 y 18 semanas de duración, excepto en programas clínicos del área de la 
salud, las cuales estan dedicadas a actividades de aprendizaje sin incluir la presen-
tación de evaluaciones.

Así, la UEB se acoge a la asignación de ocho (8) horas al día en promedio 
de dedicación del estudiante a trabajo académico y a una duración de entre 16 
y 18 semanas (lunes a sábado), lo cual, según la tendencia en IES similares, se 
puede considerar como dedicación para el aprendizaje de calidad. Entonces, en la 
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lógica de un semestre académico tradicional de 16 semanas, se presume que para 
que haya una dedicación de tiempo completo de parte del estudiante éste debería 
inscribir 16 créditos al semestre (48 horas a la semana por 16 semanas).

En asignaturas regulares un crédito académico, a la semana, representará 
tres (3) horas de trabajo, de las cuales por lo menos una debe implicar la parti-
cipación docente, ya sea en calidad de acompañamiento directo o de trabajo 
mediado o dirigido. Hay que considerar que asignaturas de naturaleza específica 
en los programas y por sus características teóricas o prácticas, o de la metodo-
logía, requerirán un acompañamiento mayor por parte del docente.

En el caso de programas de pregrado y posgrado del área de la salud, 
el número de horas semanales de trabajo de un estudiante por un crédito 
depende del número de semanas del período académico: un periodo académico 
para programas clínicos del área de la salud, abarca entre 20 y 24 semanas de 
duración, dedicadas a actividades de aprendizaje, sin incluir la presentación de 
evaluaciones. Así mismo, el número de horas presenciales dependerá de la natu-
raleza de la asignatura y la metodología empleada.

Así pues, a partir de la normativa nacional y referentes internacionales 
y nacionales se establece un rango en el número de créditos para los diferentes 
niveles de formación para adaptar los programas de la UEB (Tabla 4). Lo anterior 
le facilitará al estudiante el tránsito entre programas y las posibilidades de las rutas 
de aprendizaje que se puedan desarrollar a nivel institucional.

Tabla 4.  Rango de créditos para los diferentes niveles de formación, acorde a 
referentes nacionales.

Programa Créditos  
por semestre

Semanas 
lectivas por 

semestre

Total 
periodos 

académicos 
del programa

Total 
créditos del 

programa

Pregrado 16 a 18 16 8 a 10 128 a 180

Pregrado salud 16 a 20 16 a 20 8 a 10 128 a 200

Medicina 22 a 30 20 a 24 12 264 a 300

Especialización 16 a 20 16 a 20 2 32 a 40

Maestría 16 a 20 16 a 20 3 a 4 48 a 72

Doctorado 12 a 20 18 8 a 12 96 a 180
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Programa Créditos  
por semestre

Semanas 
lectivas por 

semestre

Total 
periodos 

académicos 
del programa

Total 
créditos del 

programa

Especializaciones 
odontológicas 26 a 32 22 a 24 3 a 8 78 a 256

Especialidades 
médico 

quirúrgicas-1
28 a 34 22 a 24 6 a 10 168 a 340

Especialidades 
médico 

quirúrgicas-2
28 a 34 22 a 24 2 a 4 56 a 136

*Semanas lectivas no incluyen semanas de evaluación, ni semanas de receso

De acuerdo con la modalidad de interacción profesor–estudiante, las asig-
naturas podrán ser de tipo presencial, híbridas y virtuales o basadas en entornos 
digitales, las cuales, según la modalidad pedagógica, podrán ser teóricas, prác-
ticas y teórico-prácticas.

Es importante mencionar que una recomendación para los programas 
presenciales es que incorporen actividades virtuales y asignaturas virtuales. En el 
caso de los programas virtuales, la totalidad de las asignaturas se imparten en línea.

En resumen, se establece que para programas de pregrado y posgrado, en 
las diferentes modalidades se tenga en cuenta:

 • Que el 100% de los programas se ajuste al número de créditos esta-
blecido por la UEB por nivel de formación, semestre y número de 
semanas académicas.

 • Que el 100% de las asignaturas se ajuste a la clasificación por tipo de 
asignatura y cálculo de créditos por proporción de tiempos de trabajo.

 • Que el 100% de los programas registre las asignaturas, con número 
de créditos y relación de horas de trabajo, en la herramienta de plan 
de estudios creada para facilitar procesos de homologación, creación 
de rutas de formación y nuevos programas.

 • Ajustar las asignaturas en número de créditos pares, incluidas las elec-
tivas libres de dos (2) créditos.

 • El número de créditos dedicado a trabajos de grado en programas de 
Pregrado, debe estar entre cuatro (4) y ocho (8) créditos.
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 • El número de créditos dedicado a trabajos de grado en programas de 
Especialización debe estar entre dos (2) y seis (6) créditos académicos. 

 • El número de créditos dedicado a trabajos de grado en programas de 
Maestría de Profundización debe estar entre y entre seis (6) y doce 
(12) créditos académicos.

 • El número de créditos dedicado a trabajos de grado en programas 
de Maestría de Investigación debe estar entre doce (12) y 20 
créditos académicos.

 • Programar las actividades académicas de 16 semanas. Esto no incluye 
el tiempo de evaluaciones finales.

 • Establecer periodos académicos de 16 semanas con la posibilidad de 
proponer módulos de 8 semanas para programas presenciales.

 • Para los programas virtuales, los periodos podrán ser de ocho (8) o 16 
semanas. De modo que al año serían dos periodos, con posibilidad de 
4 módulos o ciclos en total.

 • Determinar el número de créditos mínimo y máximo por semestre, 
que debe situarse entre doce (12) y 24 créditos.

4.11  Lineamiento para la creación de un Catá-
logo Institucional de Asignaturas
La UEB entiende la importancia que la comunicación tiene en los procesos 

de transformación y fortalecimiento curricular. De la misma manera, considera 
que, como parte de las estrategias para facilitar la flexibilidad de los currículos y la 
generación de rutas de aprendizaje, es necesario proveer a estudiantes y profesores 
de recursos comunicativos suficientes que faciliten la autogestión del aprendi-
zaje promovido. Por esto, se indica que el 100% de asignaturas de programas de 
pregrado y posgrado estarán en el catálogo digital institucional de asignaturas, 
que proporciona información detallada sobre cada asignatura que se ofrece en el 
programa académico.

Este catálogo deberá informar acerca de:

 • Resultados de aprendizaje esperado de acuerdo con el carácter: 
 » Fundamental.
 » Disciplinar.
 » Profundización.
 » Electivo.
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 • Código.
 • Semestre.
 • Contenidos.
 • Créditos académicos.
 • Intensidad horaria.
 • Evaluación.
 • Cupo máximo.

 De la misma manera, el catálogo funciona en tanto:

 • Facilite la planificación de la ruta de aprendizaje y se constituya en uno 
de los recursos para hacer el acompañamiento para el éxito estudiantil.

 • Proporcione información acerca de condiciones para cursar la asigna-
tura, tales como:
 » Prerrequisito o conocimientos previos que se requieren.
 » Tipo:

* Teórica.
* Práctica.

 » Teórico-práctica.
 » Asistencia.
 » Espacios.
 » Horarios en cada periodo académico.

 • Esté actualizado y vigente.
 • Cumpla con las características de diseño de comunicación necesa-

rias, en línea con la imagen institucional de la UEB y cada uno de 
sus programas.

 • Cumpla con los lineamientos del ciclo de vida de las asignaturas.
 • Una asignatura podrá formar parte de varios planes de estudio y dife-

rentes programas.

4.12  Lineamiento sobre la Planeación 
Académica a nivel institucional

La planeación académica de las asignaturas es esencial para asegurar que 
los estudiantes cuentan con los soportes administrativos suficientes que necesitan 
semestre a semestre. Por otra parte, la homogeneidad en los tiempos administra-
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tivos garantiza el funcionamiento eficiente del sistema académico, el suministro 
de información derivada de las asignaturas, así como la transparencia en la incor-
poración de calificaciones numéricas y facilita los ejercicios de homologación, 
transferencias, cierres de procesos y programación en general. Con base en lo 
anterior, se proponen los siguientes lineamientos:

 • El 100% de los programas de pregrado y posgrado se ajustaa al calen-
dario institucional de inicio y finalización de actividades académicas.

 • Establecer al menos dos (2) cortes evaluativos para el seguimiento del 
rendimiento académico de acuerdo con el calendario institucional de 
inicio y finalización de actividades académicas.

 • La Universidad contará con una codificación institucional para todas 
las asignaturas de pregrado y posgrado.

 • Los programas se ajustarán semestralmente a los lineamientos institu-
cionales de planeación académica.

4.13  Lineamientos específicos sobre los 
Posgrados Clínicos y Especialidades 
medicoquirúrgicas

Los procesos de transformación curricular en la UEB requieren que los 
programas de especialización en salud, médicos o quirúrgicos cuenten con crite-
rios que permitan garantizar la calidad de la oferta educativa en este campo, y 
un perfil del egresado que responda a las necesidades de salud de la población 
que requieren alto nivel de formación y complejidad para su resolución, en la 
medida en que el ejercicio de estas especializaciones implica un alto riesgo e 
impacto social. En ese sentido, hemos formulado una serie de lineamientos. Son 
los siguientes:

 • El 100% de los programas de posgrados clínicos dispone de prácticas 
formativas supervisadas por profesores y en los escenarios apropiados 
para su realización, reguladas mediante convenios docencia servicio y 
anexos técnicos.

 • El 100% de los programas definirá los Resultados de Aprendizaje, de 
forma específica para temas disciplinares, y de forma genérica como 
eje en la transversalidad.

 • El 100% de los programas propiciará la formación de competencias 
en resolución de problemas y el entendimiento del sistema de salud en 
sus diferentes niveles de complejidad.
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 • 100% de los programas desarrollará estrategias de formación en 
salud digital.

 • Los programas establecerán un porcentaje de créditos y las estrate-
gias de acompañamiento que permitan el tránsito entre pregrados 
y posgrados.

 • Los programas implementarán una modularización de su plan de 
estudios que permita mayor flexibilidad.

 • Los programas desarrollarán estrategias que faciliten la transversa-
lidad de los proyectos de investigación a través de líneas y grupos 
de investigación.

 • Los programas propenderán por incluir el reconocimientos de saberes 
y certificación de cursos de extensión, para lo cual cada Facultad 
deberá establecer los criterios específicos para su efectiva aplicación.

 • Los programas se ajustarán al calendario académico teniendo en 
cuenta periodos académicos entre 22 y 24 semanas.

 • Los programas propondrán un diseño que permita articular los 
posgrados clinicos con los de investigación y armonice los diferentes 
niveles: especialización, maestría y doctorado.

Adicionalmente, en las últimas décadas, la educación basada en compe-
tencias se ha ido incorporando a los planes y programas de estudio de todas las 
carreras de área de la salud con el objetivo de brindar a los pacientes una atención 
con calidad y seguridad. Un plan de estudios basado en el desarrollo de compe-
tencias fomenta que los profesionales de la salud sean entrenados para integrar 
sistemáticamente los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y 
los valores de las profesiones de la salud al atender a pacientes, familias y comu-
nidades. De esta manera los estudiantes y residentes al egresar de sus programas 
de estudio, están preparados para abordar efectivamente las necesidades de salud 
de cada uno de los pacientes que atienden y podrán desempeñarse eficientemente 
en distintos niveles de atención de la salud.

Las competencias que conforman el perfil de egreso en carreras de área de la 
salud resaltan como eje central la competencia clínica, refiriéndose a desarrollar en 
los estudiantes y residentes la capacidad de aplicar sus conocimientos a situaciones 
clínicas reales, para establecer un diagnóstico y tratamiento adecuado. (Harden R. 
2017). También se resalta la competencia comunicativa para establecer una relación 
médico paciente de forma sólida para comprender las necesidades del paciente. 
(Stewart M. 2014). Por último se resalta la competencia en investigación, lo que 
implica que cada profesional de la salud debe aplicar el método científico, realizar 
investigaciones y utilizar la evidencia para guiar su práctica clínica.
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La División de Postrados y Formación Avanzada después de un análisis 
exhaustivo de las tendencias en educación basada en competencias recomienda 
definir las competencias, en las siguientes categorías:

Categoría 1: Asistencial/Manejo clínico/Diagnóstico
Actuar profesionalmente (de manera individual, interprofesional e inter-

disciplinar) a partir de los conocimientos adquiridos y desde la mejor evidencia 
científica y criterio profesional, de acuerdo con los principios y enfoques que 
orientan el cuidado integral de la salud de la población, y dentro del marco polí-
tico - legal vigente y contexto biopsicosocial.

Categoría 2: Investigativo/Científico/Gestión conocimiento
Identificar y aplicar críticamente los resultados de experiencias e investiga-

ciones relevantes a partir de su práctica clínica para la toma de decisiones acordes 
con las situaciones en las que participa, para la comprensión y solución de las 
necesidades y problemas de salud individual y colectiva, y que procuren el mejo-
ramiento de la prestación de los servicios de salud y el desarrollo de la profesión. 

Categoría 3: Administración y gestión
Gestionar recursos para la prestación de servicios de salud, orientados al 

logro de resultados en salud, en respuesta a las características y necesidades en 
salud de la población y del sistema de salud.

Categoría 4: Liderazgo y relaciones interpersonales
Liderar, establecer y mantener relaciones con las personas, familias y 

comunidad, cooperación con colegas y profesionales de otras disciplinas, basadas 
en el respeto y orientadas al logro de mejores condiciones de salud y a fortalecer 
el equipo de salud y su acción profesional.

Categoría 5: Bioética/Humanización
Desempeñarse con compromiso y responsabilidad ética y social dentro del 

marco del deber ser profesional, la abogacía por los derechos humanos, el respeto 
a la dignidad humana, a las características sociales y culturales de las personas, 
las familias y la comunidad, y demostrar el desarrollo de valores que le permitan 
a partir de la docencia, investigación y extensión, fomentar la cultura de la vida 
su calidad y su sentido.
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4.14  Lineamientos específicos sobre los 
programas de Doctorado

 Un programa de doctorado tiene como propósito la formación de inves-
tigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos 
académicos e investigativos en un área específica del conocimiento y desarrollar, 
afianzar o profundizar conocimientos, actitudes y habilidades propias de este 
nivel de formación. Los resultados de las investigaciones de los estudiantes en 
este nivel de formación deben contribuir al avance del conocimiento, de acuerdo 
con lo contemplado en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
o el que haga sus veces.

Se proponen los siguientes lineamientos para los programas de doctorado: 

 • Todos los programas de doctorado deben contar con docentes con 
nivel de formación doctoral.

 • Los programas de doctorado establecerán convenios de cooperación 
con instituciones internacionales a través del desarrollo de proyectos 
o ponencias.

 • Los programas de doctorado tendrán entre el 70% y 80% de los 
créditos dedicados a investigación.

 • Los programas de doctorado podrán incluir créditos para la estancia 
de investigación en instituciones extranjeras.

 • Los programas tendrán una oferta flexible de asignaturas que soporte 
la formación en investigación.

 • Los programas de doctorado contarán con líneas de investigación 
transversales e interdisciplinares.

 • Los programas de doctorado compartirán un único seminario de 
investigación interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar.

 • Los programas deberán estructurar una oferta de formación a 
través de los grupos de investigación que hacen parte de sus líneas 
de investigación.

 • Los grupos de investigación podrán contar con estudiantes vincu-
lados y proyectos de financiación externa.

 • Los programas de doctorado tendrán la estructura curricular que 
permite la articulación con los programas de maestría, a través de las 
asignaturas o el proyecto de grado.

 • Los programas conformarán un Comité Tutorial para cada uno de sus 
estudiantes, desde su ingreso, el cual estará integrado por su director 
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de tesis, un profesor de un doctorado de la Universidad y un experto 
externo nacional o internacional.

 • Los programas reglamentarán el proceso de evaluación teniendo 
como mínimo los siguientes pasos:
 » Prueba de admisión: Cada programa determinará sus condi-

ciones específicas.
 » Examen de candidatura: tendrá las siguientes opciones: Examen 

o Entrega y defensa del proyecto de tesis.
 » Entrega y Sustentación de Tesis.

 • Los programas reglamentarán las características del proyecto y la tesis 
doctoral, con base en las siguientes normativas:
 » Se hará de manera individual.
 » Deberá tener un director nacional o extranjero.
 » Tendrá un Comité de Evaluación (Evaluador interno, externo y 

extranjero).
 » Deberá producir al menos un artículo sometido para publicación 

en revistas científicas indexadas.
 • En el caso de los programas de doctorados para la industria, cada 

Facultad deberá definir las condiciones para la vinculación con la 
empresa o el sector externo, al igual que su participación en el comité 
tutorial y en el comité de evaluación. 

4.15  Lineamientos para el aprendizaje basado 
en simulación

En concordancia con el propósito de favorecer la formación flexible y 
ofrecer a los estudiantes las posibilidades de exploración académica y un aprendi-
zaje con actividades cercanas a la realidad laboral, se buscan diferentes alternativas 
para enfrentarse a desafíos y escenarios auténticos, aplicando los conocimientos 
teóricos en un entorno práctico. Para lo cual, se recurre al concepto de aprendi-
zaje basado en simulación, que es una forma de acompañamiento experiencial en 
el que los estudiantes tienen la tarea de resolver problemas complejos en entornos 
controlados a través de “escenarios de la vida real” replicados (Lateef, 2010).

Consciente de la importancia de integrar la didáctica de la simulación, a través 
de experiencias relevantes y realistas que reflejen situaciones auténticas en el campo 
de estudio de nuestros estudiantes, es necesario que los planes de estudio contemplen 
tanto estrategias generales como específicas. Es por esto que los programas deben:



68

P O LÍTI C A D E LI N E A M I E NTOS PAR A E L D IS E Ñ O CU R R I CU L AR

U N IV E RS I DAD E L B OSQ U E

 • Identificar al menos una asignatura que requiera experiencias de 
simulación para facilitar el alcance de los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes, inmersas en dicho escenario.

 • Incorporar actividades de aprendizaje por medio de la simulación en 
los Syllabus en línea con los resultados de aprendizaje del curso.

 • Trabajar coordinadamente con el Centro de simulación y definir los 
escenarios de simulación necesarios para el alcance de los resultados 
de aprendizaje que así lo ameriten 

 • Crear o participar en al menos un espacio de aprendizaje interdisci-
plinario en el cual los estudiantes y docentes de diversas facultades 
trabajen en equipo como lo harían en un entorno real, compartiendo 
objetivos y resultados para el desarrollo y dominio de competencias 
fundamentales para la práctica profesional; para estas simulaciones se 
deben definir también los roles y las interacciones.

 • Generar los recursos de retroalimentación y evaluación de los resul-
tados de aprendizaje basado en simulación como rúbricas, listas de 
verificación, informes y evaluaciones de desempeño entre otros en 
colaboración con el Centro de simulación.

A nivel microcurricular, la simulación es un ejercicio académico inte-
grador, alrededor del cual se asegura el aprendizaje activo, así que el profesor 
debe tener en cuenta lo siguiente: 

 • Acompañamiento en el desarrollo de habilidades técnicas que propor-
ciona al estudiante la oportunidad de mejorar las prácticas específicas 
en el campo de estudio, de manera guiada y deliberada para conseguir 
los resultados esperados en determinada habilidad o competencia.

 • Promoción del pensamiento crítico y la reflexión permitiendo que el 
estudiante analice la información, las situaciones complejas, evalúe 
diferentes alternativas y emita juicios o tome decisiones que reflejen 
principios éticos y estándares profesionales.

 • El fomento del trabajo participativo, cooperativo y co creativo en 
equipos multidisciplinarios para resolver problemas de manera cola-
borativa como se haría en un contexto real.

 • El desarrollo de habilidades técnicas de manera guiada y deliberada 
para conseguir los resultados de aprendizaje esperados en determi-
nada habilidad o competencia.

 • El fortalecimiento de la capacidad de análisis, valoración de situa-
ciones y toma de decisiones informadas.
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 • El fortalecimiento del pensamiento crítico y el razonamiento lógico.
 • El desarrollo de habilidades para la resolución de problemas y mejora 

habilidades de comunicación.
 • La aplicación de habilidades propias de diferentes disciplinas para 

construir proyectos multidisciplinares en espacios de aprendizaje y 
trabajo coordinado. 

 • La participación activa del estudiante en situaciones recreadas, con el 
fin de aplicar conocimientos y habilidades específicas que permiten 
experimentar las consecuencias de sus acciones, como parte de su 
preparación para la vida profesional. 

 • El desarrollo del pensamiento práctico, y la competencia operativa 
en ámbitos profesionales, así como la aplicación práctica de los cono-
cimientos teóricos adquiridos en contextos similares y cercanos a la 
realidad profesional. 

 • El desarrollo de habilidades de manejo del estrés al presentar situa-
ciones realistas que implican gestionar el tiempo y la tensión, que le 
permitan priorizar tareas y cumplir objetivos tal y como se pueden 
presentar en un futuro entorno laboral.

 • El fortalecimiento del aprendizaje por descubrimiento y error sin 
deteriorar la realidad de los seres vivos. 

 • La integración y la transferencia de conocimientos de manera fluida, 
impactante y duradera.

 • La exigencia en la auto- evaluación. 
 • El ejercicio de la reflexión para analizarlas decisiones y acciones 

tomadas, identificación de fortalezas y acciones de mejora.
 • Incorporación de métodos de retroalimentación y evaluación con fines 

formativos para mejorar la confianza y la competencia, a la vez que 
desarrolla estrategias de evaluación de los resultados del aprendizaje, 
basado en simulación como rúbricas, listas de verificación, informes y 
evaluaciones de desempeño.

 • Los Resultados de Aprendizaje, de los cursos deben estar alineados 
en la trazabilidad, para el alcance de los resultados de aprendizaje del 
programa o encaminados al desarrollo de actividades integrales,
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4.16  Lineamientos para la gestión 
microcurricular

 En concordancia con la orientación pedagógica de la UEB, y conside-
rando también la necesidad de incluir actualizaciones, tendencias y avances en los 
contenidos, así como incorporar nuevas metodologías y tecnologías educativas, 
se han determinado los siguientes lineamientos para la gestión micro curricular: 

 • El 100% de las asignaturas cuenta con Syllabus aprobados por el 
comité curricular del programa al que pertenece.

 • El 100% de los Syllabus cuenta con las actividades de aprendizaje 
ajustadas a los porcentajes determinados institucionalmente para 
asignaturas prácticas, teóricas o teórico prácticas.

 • El 100% de los Syllabus presenta las actividades de acompaña-
miento directo e independiente de acuerdo con las características de 
la asignatura.

 • Los Syllabus deben presentar los contenidos del curso divididos en 
módulos, temas o unidades de manera organizada y secuencial. 

 • El 100% de las asignaturas cuenta con un método de evaluación por 
cada uno de los resultados de aprendizaje declarados en el Syllabus. 

 • El 100% de las asignaturas presenta en el Syllabus estrategias de evalua-
ción auténtica, formativa y significativa con los siguientes elementos:
 » Métodos, criterios y estándares de evaluación que se utilizarán 

por cada resultado de aprendizaje.
 » Actividades y tareas de evaluación que reflejen situaciones reales 

y desafiantes en el campo de estudio.
 » Retroalimentación constructiva, orientada al crecimiento y 

centrada en los aspectos específicos en línea con los resultados 
de aprendizaje.

 » Por lo menos una actividad de evaluación auténtica que permita 
a los estudiantes demostrar su comprensión, habilidades y 
competencias en contextos auténticos, generando un aprendizaje 
más significativo.

 » Por lo menos una actividad de autorreflexión, así como la 
coevaluación, donde los estudiantes se evalúan a sí mismos 
y a sus compañeros, siempre bajo una guía y criterios estable-
cidos previamente.
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 » Por lo menos una actividad de Autoevaluación.
 » Por lo menos una actividad de Coevaluación.
 » Por lo menos una actividad de Heteroevaluación.
 » Por lo menos una actividad de Evaluación por pares.

4.17 Acuerdo sobre las condiciones 
administrativas institucionales para el 
funcionamiento oportuno

 El esfuerzo por generar estrategias y acciones de actualización curricular 
con miras a la flexibilidad y la autogestión del aprendizaje requiere que las dife-
rentes instancias de la UEB se sincronicen. Así pues, se entiende que los procesos 
de innovación curricular implican cambios significativos en la planificación, 
diseño, implementación y evaluación de los planes de estudios, lo que llama a la 
revisión del funcionamiento académico administrativo general de la institución 
y sus unidades académicas. En este sentido, es importante:

 • Realizar desde la Vicerrectoría Académica el plan de acompañamiento 
a las facultades para la oportuna implementación de los lineamientos.

 • Analizar el modelo financiero con el fin de facilitar la integralidad, la 
transversalidad de asignaturas y la articulación de programas.

 • Revisar y ajustar el modelo de contratación de profesores con el fin de 
facilitar la transversalidad de los programas.

 • Actualizar el Reglamento Estudiantil de acuerdo con los 
nuevos lineamientos.

 • Implementar en cada uno de los programas el régimen de transición 
que facilite el tránsito de los estudiantes entre los planes de estudio, 
sin afectar la duración y finalización de su carrera.

 • Desarrollar desde Éxito Estudiantil las estrategias de acompañamiento 
a los estudiantes que permitan la orientación socio ocupacional, la 
disminución del riesgo de repitencia o deserción y la formación para 
la vida laboral. 

 • Asegurar la viabilidad de la transformación curricular con recursos 
humanos, financieros y tecnológicos para su implementación.

 • Facilitar y colaborar activamente con la gestión del cambio en la 
forma de enseñar y aprender.
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 • Formar al talento académico en competencias actualizadas y nuevos 
roles de los docentes para la innovación y transformación curricular.

 • Mejorar la comunicación efectiva entre los diferentes actores de la 
institución, incluyendo profesores, estudiantes, directivos y personal 
administrativo para asegurar que todos los involucrados comprendan 
los objetivos y el alcance del proyecto de transformación curricular.

 • Garantizar el cumplimiento de los acuerdos de cara al compromiso 
adquirido con los estudiantes y sus familias sobre la inserción a la 
vida laboral; esto es, calidad educativa y pertinencia de los perfiles de 
egreso que ofrece la UEB.

 • Surtir todos los trámites de actualización de políticas que se requieran 
para formalizar institucionalmente los acuerdos fundamentales para 
la transformación curricular que la UEB necesita.
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El diseño curricular en la UEB tiene como principal referente los Resul-
tados Institucionales de Aprendizaje (RIA), los cuales son el principio que orienta 
la construcción curricular, el diseño didáctico y la conducción pedagógica. De 
las misma forma, los RIA explicitan intenciones y orientan el desarrollo de acti-
vidades y procesos en la consecución de la misión institucional (Acuerdo del 
Consejo Directivo No. 17545 de 2022), así como la Política de Gestión Curri-
cular Institucional.

Por ello, para el diseño curricular de una propuesta académica, las Facul-
tades deberán partir del análisis de pertinencia social, cultural, ambiental, 
económico y científico frente a las necesidades del país y la región y presentar en 
detalle los siguientes aspectos:

5.1  Perfil de egreso
El perfil de egreso de un programa académico menciona las competencias 

que el futuro egresado demostrará en el ejercicio de su trabajo y los aspectos dife-
renciales de la institución que le permitirán afrontar las necesidades identificadas 
que cumplan con las siguientes características (MEN, 2021):

5  ELEMENTOS DEL 
DISEÑO CURRICULAR 
PAR A LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS RESULTADOS 
DE APRENDIZ AJE

https://drive.google.com/file/d/1K78V_6SxWm6G6rZ7-rQ2JfU9mibcvfAU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1K78V_6SxWm6G6rZ7-rQ2JfU9mibcvfAU/view?usp=share_link
https://www.unbosque.edu.co/sites/default/files/2017-06/politicas_gestion_curricular_institucional_UEB.pdf
https://www.unbosque.edu.co/sites/default/files/2017-06/politicas_gestion_curricular_institucional_UEB.pdf
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 • Texto descriptivo de máximo 150 palabras en el que se explicite lo que 
aprende (qué hace y cómo lo hace) en esencia un egresado a través del 
programa, no solo desde el punto de vista disciplinar, sino también en 
cuanto a las competencias socio emocionales (blandas) de acuerdo al 
nivel de competencia a alcanzar.

 • Debe explicar el valor diferencial de formación en el programa. Esta 
información puede ser extraída del estudio de Justificación realizado 
para la creación, modificación o renovación del registro calificado 
del programa.

 • Redacción clara que evite tecnicismos avanzados y tenga en cuenta 
que el público que lo lee no consiste solamente en pares académicos y 
profesores, sino también en padres de familia y aspirantes al programa.

 • Debe incluir de manera explícita el enfoque biopsicosocial y cultural 
y los principios de la Bioética/ calidad de vida como los elementos 
formativos orientadores y diferenciadores de la UEB, tal como se 
explica en el capítulo 4 de la política de gestión curricular.

 • El perfil de egreso puede incluir algunas menciones (sin que sea obli-
gatorio) de los campos ocupacionales del egresado.

Algunos ejemplos de competencias redactadas que responden a esta defi-
nición son los siguientes:

 • Licenciatura en Bilingüismo Con Énfasis en Inglés y Español:

En el marco del enfoque biopsicosocial y cultural, el licenciado en bilin-
güismo en inglés y español de la Universidad El Bosque es un docente bilingüe 
con conocimientos pedagógicos, sensibilidad sociocultural, competencias inter-
culturales, investigativas y de liderazgo que le permiten flexibilizar y adaptar 
sus prácticas pedagógicas a las características, necesidades y tendencias de los 
contextos que habita contribuyendo a la construcción de comunidad y de país.

 • Maestría en Estudios Sociales y Culturales:

El Magíster en Estudios Sociales y Culturales de la Universidad del Bosque, 
cuya impronta de formación se enmarca en el modelo Biopsicosocial, está en capa-
cidad de problematizar críticamente la realidad social, cuestionar e interrogar 
los elementos del contexto que conforman la realidad para develar elementos en 
tensión que generan o pueden generar prácticas sociales y, finalmente, diseñar y 
gestionar políticas públicas, proyectos sociales y ambientales que respondan a dicha 
problematización. Esta formación entiende la intervención/transformación desde el 
análisis coyuntural propio de los estudios sociales y culturales.
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 • Arquitectura
El arquitecto de la Universidad El Bosque diseña y coordina proyectos de 

escala arquitectónica y territorial desde un compromiso con la sostenibilidad y la 
calidad de vida de las personas, a partir de un diagnóstico riguroso e interdisciplinar, 
integrando de forma innovadora y creativa los aspectos tecnológicos, ambientales, 
sociales, culturales y financieros que requiera cada contexto particular.

5.2  Perfil expresado en competencias
Ahora bien, para este punto es fundamental tener en cuenta que se entiende 

por Competencia el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, dispo-
siciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas 
o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente, en 
determinados contextos (CESU, 2020).

Así, las competencias se evidencian a través de la capacidad demostrada 
para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales profe-
sionales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo 
profesional y personal. Las competencias le pertenecen al individuo, que las 
continúa desarrollando por medio de su ejercicio profesional y su aprendizaje a 
lo largo de la vida.

Por lo mismo, las competencias son susceptibles de medirse a partir de los 
Resultados de Aprendizaje del Programa (RAP). Es decir que, por cada compe-
tencia, se debe declarar uno o más resultados de aprendizaje y un RAP puede 
estar articulado a más de una competencia al mismo tiempo.

Algunos ejemplos de competencias redactadas, obtenidos de la Coordi-
nación de Evaluación (2023), que responden a esta definición son los siguientes:

 • Expresa asertivamente contenidos temáticos y juicios valorativos 
sobre el entorno internacional y global, haciendo uso de herramientas 
cuantitativas y cualitativas para guiar y ofrecer análisis integrales con 
pretensiones de validez y objetividad. (Relaciones internacionales).

 • Desarrolla proyectos de diseño a través del uso de diversas herra-
mientas, técnicas, tecnologías, medios, materiales y materias primas, 
así como la gestión de los actores dentro de la cadena de valor que 
permiten la concreción de conceptos en productos, desde la concep-
tualización hasta el producto terminado. (Diseño Industrial).

 • Toma decisiones soportadas en la evidencia científica, guías y norma-
tivas sobre el cuidado del neonato sano, de bajo riesgo y en condiciones 
críticas de salud, de acuerdo con las dimensiones biopsicosociales y 
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culturales asociadas a la salud materna prenatal, perinatal y posnatal. 
(Especialización en enfermería Neonatal).

 • Analiza los procesos y la información contable, fiscal, de auditoría 
y financiera en los entes jurídicos y naturales, que le permite avalar 
con responsabilidad, transparencia y dar fe pública de informes finan-
cieros. (Contaduría Pública).

5.3  Entre competencias y Resultados de 
Aprendizaje de Programa (RAP)
Así pues, acorde a la política institucional, los objetivos de aprendizaje 

definen la competencia que el estudiante deberá adquirir a lo largo del curso, 
siendo las Competencias la capacidad demostrada del egresado para poner en 
acción conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible su 
desempeño en diversos contextos sociales, susceptibles a ser medidas por resul-
tados de aprendizaje, una vez terminado su tiempo de formación, durante el 
curso y el programa.

Para ello, es importante entender que los RA son concebidos como las 
declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre 
en el momento de completar su programa académico (CESU, 2020). En la UEB 
se desarrollan los RA en tres niveles (figura 5):

1. A nivel macro-curricular, los Resultados Institucionales de Aprendi-
zaje -RIA.

2. A nivel meso-curricular, los Resultados de Aprendizaje de Programa 
-RAP. 

3. A nivel micro-curricular los Resultados de Aprendizaje de Curso 
-RAC. 
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Figura 5. Estructura diacrónica Resultados de aprendizaje

Los RIA de la UEB están declarados en las 6 dimensiones del aprendizaje 
significativo, de acuerdo con el enfoque pedagógico según el Dr. L. Dee Fink. 
Por lo tanto, la declaración de los Resultados de aprendizaje de los programas 
(RAP) debe realizarse también en estas dimensiones y ser coherente con las 
declaraciones de nivel institucional.

En el caso de los RAP se debe indicar los aprendizajes esenciales de la 
enseñanza del programa y hacer referencia a las cuestiones amplias y generales 
a lograr por los estudiantes. Los RAP se trabajan a lo largo del plan de estudios 
con el fin de asegurar, que al finalizar el proceso educativo, estén adquiridos 
(ANECA, 2020).

Para la declaración de los RA, deben evaluarse los siguientes aspectos: 

 • ¿El RAP está centrado en el estudiante y su aprendizaje?
 • ¿El RAP da cuenta del esfuerzo cognitivo que se espera del estudiante 

y el verbo utilizado es el adecuado?
 • ¿El RAP es medible/observable?
 • ¿Es claro en el RAP lo que se espera que los estudiantes conozcan, 

comprendan o sean capaces de hacer una vez cursado el programa?

PEI
Proyecto Educativo 

Institucional

RIA
Resultados 

institucionales de 
Aprendizaje

RAP
Resultados de 

Aprendizaje del 
Programa

RAC
Resultados de 

Aprendizaje del Curso

PEP
Proyecto Educativo 

Institucional

DIC
DIseño integrado de 

curso
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Algunos ejemplos de RAP declarados por programas, siguiendo la trazabi-
lidad de los ejemplos de competencias anteriormente mencionados, se encuentran 
en la tabla 5. 

Tabla 5. Ejemplos de Resultados de Aprendizaje del Programa de algunos 
programas académicos e la UEB. Coordinación de Evaluación, 2023.

Programa Competencia Resultado(s) de Aprendizaje 
de Programa (RAP)

Relaciones 
internacio-

nales

Expresa asertivamente conteni-
dos temáticos y juicios valora-
tivos sobre el entorno interna-
cional y global, haciendo uso 

de herramientas cuantitativas y 
cualitativas para guiar y ofrecer 
análisis integrales con preten-
siones de validez y objetividad. 

Producen textos técnicos y 
académicos que analizan fe-

nómenos globales, en español 
y en una lengua extranjera 
(especialmente en inglés), 

haciendo uso de los medios 
tecnológicos a su disposición.

Construyen análisis de 
tendencias a través de he-
rramientas metodológicas 
cuantitativas y cualitativas 
que ponen en evidencia el 

pensamiento crítico, multi-
causal y sistémico.

Diseño  
Industrial

Identifica escenarios para la 
creación de productos y servi-
cios con visión prospectiva a 

partir de la identificación de las 
necesidades de los usuarios y 
las oportunidades de negocio 
para abordar la problemática e 

impacto (social, cultural, tecno-
lógico, económico, ambiental).

Integran los principios básicos 
de las ciencias naturales y hu-
manas, así como los principa-
les tipos de análisis y técnicas 

cualitativas y cuantitativas, 
necesarias para la solución 
de problemas de diseño y la 
investigación-creación que 

aportan a la calidad de vida de 
la sociedad.

Elaboran resúmenes (brief) 
que les permite identificar los 
requerimientos y determinan-
tes del producto alineados a 
las necesidades del usuario 
y competencias de negocio 

mediante diferentes estrate-
gias de análisis y comunica-
ción (texto, gráficas, videos, 
etc) para orientar la creación 
de productos y servicios con 

visión prospectiva.
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Programa Competencia Resultado(s) de Aprendizaje 
de Programa (RAP)

Especiali-
zación en 

enfermería 
Neonatal

Realiza un proceso de atención 
de enfermería especializado 

que le permite la intervención y 
educación, desde una perspec-
tiva humanizada del cuidado del 
binomio madre-recién nacido, 
integrando los recursos tecno-
lógicos en los ámbitos hospita-

larios y no hospitalarios

Desarrollan procesos de 
atención de enfermería espe-
cializados para el cuidado del 
binomio madre-recién nacido, 
a través de las trayectorias del 
neonato sano, de bajo riesgo 
y en condiciones críticas de 

salud en escenarios hospitala-
rios y no hospitalarios.

Gestionan entornos pro-
tectores como parte de la 

responsabilidad social hacia el 
binomio madre-recién nacido 
desde el Enfoque Biopsicoso-
cial y Cultural que orientan su 
actuar para mejorar la calidad 

de vida.

Contaduría 
Pública

Analiza los procesos y la in-
formación contable, fiscal, de 
auditoría y financiera en los 

entes jurídicos y naturales, que 
le permite avalar con responsa-
bilidad, transparencia y dar fe 

pública de informes financieros. 

Comprenden los conocimien-
tos fundamentales de la Con-
taduría Pública, su desarrollo 
y evolución, aplicables a las 
organizaciones naturales y 

jurídicas para la presentación 
de informes financieros trans-

parentes.

Identifican la interacción 
entre las diferentes variables 

contables para el análisis y 
la construcción de informes 

financieros responsables.

5.4  Estructura básica de los formatos de planes 
de estudio con fines de integración
Ahora bien, las mallas curriculares recogen la información general del 

plan de estudios y proporcionan una guía visual de la secuencia de las asigna-
turas que deben ser tomadas por los estudiantes para completar sus programas 
de estudio.

Dichas guías son importantes porque dan cuenta de la organización de 
los planes y permiten establecer relaciones entre planes de estudios, con el fin de 
diseñar trayectos académicos diversificados para los estudiantes.

Con el fin de contar con estas herramientas, es fundamental que en ellas 
se evidencie la siguiente información:
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 • Denominación del programa y facultad, respetando el color asignado 
en el manual de imagen corporativa de la UEB.

 • Áreas Temáticas declaradas en el documento maestro del programa.
 • Ubicación de las asignaturas con sus nombres en el semestre al que 

corresponde en la ruta de formación.
 • Número de créditos.
 • Horas de trabajo presencial.
 • Proporción de trabajo directo, acompañamiento y trabajo autónomo 

según el tipo de asignatura para el cálculo de los créditos académicos.
 • Distribución porcentual de créditos así: 

 » Créditos de formación fundamental.
 » Créditos de formación disciplinar.
 » Créditos de profundización.
 » Créditos electivos.

De otra parte, y con el fin de facilitar tanto la transversalidad como la 
flexibilidad curricular, se hace necesario estandarizar la denominación en códigos 
que permita identificar los grupos para cada semestre académico, teniendo en 
cuenta la unidad académica que lo oferta, asignatura y plan de estudios. Esta 
denominación estará dispuesta de tal manera que permita ser cargada de manera 
adecuada a los sistemas tecnológicos institucionales.

La unificación del formato, permite hacer un seguimiento comparado y 
facilitar diferentes procesos como:

 • La actualización periódicaTeóri en las diferentes instancias del 
comité curricular.

 • Ser la guía de los estudiantes para tomar decisiones informadas sobre 
su plan de estudios y otros para planificar su trayectoria académica. 

 • Describir detalladamente los elementos característicos.
 • Alinear la información en los diferentes espacios de planeación y 

divulgación en el sistema académico SALA, página web, docu-
mentos de políticas y otros fundamentales para la vida curricular de 
la universidad.

En línea con lo anterior, la UEB recomienda que, para la creación o actua-
lización de sus asignaturas, se tengan en cuenta las siguientes características:

 • Las asignaturas tienen número de créditos pares.
 • Las asignaturas son de tres tipos:
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 » Teóricas.
 » Prácticas.
 » Teórico-prácticas.

 • Determinar las opciones de proyecto de grado con rango de número 
de créditos entre cuatro (4) y ocho (8) créditos como:
 » Trabajo de grado.
 » Asignaturas de posgrado: El Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia (2019) establece que «Los programas de pregrado 
podrán incluir, en el plan de estudios, asignaturas de posgrado 
con un máximo del diez por ciento (10%) del total de los créditos 
académicos del programa». Esto significa que los estudiantes de 
pregrado pueden cursar asignaturas de posgrado como parte de 
su plan de estudios de pregrado, pero no más del 10% del total de 
los créditos académicos del programa.
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 • Aprendizaje a lo largo de la vida: Se refiere a todas las formas de 
aprendizaje que tienen lugar a lo largo de toda la vida, desde el naci-
miento hasta la vejez (UNESCO, 2019). Es un proceso continuo de 
desarrollo y perfeccionamiento de la propia persona, orientado hacia 
la plena satisfacción personal, el ejercicio social activo y un protago-
nismo en la transformación de su entorno (Ferrández, 2002).

 Permite a las personas adquirir y actualizar sus conocimientos, habi-
lidades, competencias y valores a lo largo de toda su vida, con el fin 
de desarrollar su potencial personal y profesional y participar plena-
mente en la sociedad (Comisión Europea, 2018).

 Es un medio para que los individuos y las comunidades se adapten a 
los cambios y para fomentar la innovación, la creatividad y la capa-
cidad de emprendimiento. (Delors, 2018).

 • Aprendizaje Centrado en el estudiante: Es un enfoque pedagógico que 
busca desarrollar habilidades y competencias en el estudiante a través de la 
participación activa en el proceso de aprendizaje. En este enfoque, el estu-
diante asume un papel activo en su propio aprendizaje (Stefani, L. 2016).

6  GLOSARIO
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 El estudiante es visto como un ser humano en desarrollo, con sus 
propias necesidades, intereses y habilidades únicas, y busca crear un 
ambiente de aprendizaje que fomente su desarrollo integral y se valora 
su experiencia previa, sus conocimientos y su capacidad para aprender 
de manera autónoma. (Stefani, L. 2016).

 Está basado en teorías constructivistas del aprendizaje con la idea de 
que los aprendices deben construir y reconstruir el conocimiento para 
aprender de forma efectiva. El aprendizaje es más efectivo cuando, 
como parte de una actividad, el aprendiz experimenta la construcción 
de un producto con sentido. Es también un aprendizaje transforma-
tivo, un proceso de cambio cualitativo, reforzando y empoderando al 
aprendiz, desarrollando sus habilidades críticas. (Delgado L. 2019)

 • Asignatura de Profundización: Corresponden a las asignaturas de 
las líneas de énfasis, las cuales permiten atender opciones de diver-
sificación profesional y satisfacer los intereses particulares de los 
estudiantes (UEB, 2015).

 • Asignatura Electiva: Corresponden a las asignaturas que el estu-
diante escoge libremente de un paquete ofrecido por la Universidad 
(UEB, 2015).

 • Asignatura fundamental: Asignaturas que corresponden a la forma-
ción fundamental en la disciplina del programa académico (UEB, 2015).

 • Asignatura práctica: Es un tipo de clase que se dirige fundamen-
talmente al desarrollo de habilidades en los estudiantes. Mediante 
tareas docentes que elabora el profesor en relación con los objetivos, 
se propicia la aplicación, de manera independiente, de los conoci-
mientos adquiridos. En la clase práctica los alumnos emplean métodos 
de trabajo específicos de la asignatura y de la futura profesión. El 
adecuado desarrollo de este tipo de clase exige que se oriente con ante-
lación una guía, mediante la cual se den las pautas esenciales a los 
estudiantes para su autopreparación. Dicha guía debe precisar el obje-
tivo que se quiere lograr, de manera que los alumnos sepan lo que se 
espera de la actividad. Además, debe contener orientaciones metodo-
lógicas que expliquen el procedimiento que se va a seguir, actividades 
que permitan alcanzar el dominio de los aspectos teóricos necesarios 
para la clase, así como el desarrollo de las habilidades correspon-
dientes, las fuentes bibliográficas por consultar y los indicadores por 
emplear en la evaluación. (Hernández, R., Infante M. 2017).
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 Para especialidades médico quirúrgicas se requieren procesos de 
enseñanza-aprendizaje teóricos y prácticos. Lo práctico incluye el 
cumplimiento del tiempo de servicio en los escenarios de prácticas 
asistenciales y la intervención en un número de casos adecuado para 
asegurar el logro de los resultados de aprendizaje buscados por el 
programa. El estudiante deberá tener el acompañamiento y segui-
miento requerido. (MEN 2019)

 • Asignatura Presencial: Es aquella en la que el profesor imparte clases 
a sus alumnos, en un mismo lugar y tiempo. Este modelo educativo 
es el que ha perdurado más tiempo en la historia del hombre. La 
educación tradicional ha utilizado principalmente modelos de comu-
nicación que corresponden con la característica de sincronización 
propia de la educación presencial (Torrealba Peraza, 2004).

 En la UEB se entenderá como aquella en la que los estudiantes asisten 
regularmente a un espacio físico y desarrollan su proceso de aprendi-
zaje en un contexto grupal o individual y en interacción sincrónica 
con profesores, compañeros y recursos educativos de diversa índole. 
Puede incluir las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) como metodología, pero con un enfoque integral en un 
ambiente de aprendizaje colaborativo, que se caracteriza por la flexibi-
lidad temporal y espacial, lo que significa que los estudiantes pueden 
acceder a los contenidos y recursos en cualquier momento y lugar. 
Como en la modalidad virtual, el aprendizaje se apoya en diferentes 
recursos y herramientas tecnológicas, como plataformas virtuales, 
foros, chats, videos, entre otros 

 • Asignaturas teóricas: Es el tipo de clase que se caracteriza por la 
realización de una exposición sobre determinado tema, por parte del 
docente. Esta debe ser clara, precisa, actualizada y lógicamente estruc-
turada; debe abarcar elementos esenciales, haciendo énfasis en los 
aspectos que resulten más complejos para los estudiantes. Es una clase 
idónea para explicar los fundamentos teóricos de un tema en cuestión, 
en ella se debe suscitar el análisis de los educandos, su reflexión sobre 
el tema, es decir, su participación activa. Deben emplearse métodos y 
medios de enseñanza-aprendizaje que despierten su interés para que 
profundicen en el mismo de manera independiente. (Hernández, R., 
Infante M. 2017).

 • Asignaturas teóricas básicas: Son aquellas que contienen los funda-
mentos conceptuales, metodológicos y técnicos de una disciplina o 
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campo de conocimiento y son transversales a todo el plan de estudios de 
un programa académico. Brindan al estudiante los conocimientos nece-
sarios para comprender los principios fundamentales de la disciplina y 
para aplicarlos de manera crítica y creativa en su futuro desempeño 
profesional; permiten establecer las bases para la formación en asigna-
turas más especializadas y complejas, así como para el desarrollo de 
habilidades y competencias necesarias en el ámbito laboral.

 • Asignatura teórico-práctica: Clase en la que el profesor explica los 
fundamentos teóricos de la materia, intercalados con ejemplos de apli-
cación que permiten comprenderla de forma más sencilla. Combinan la 
exposición de contenidos teóricos con la realización de actividades prác-
ticas para la aplicación de los conceptos aprendidos. Cáceres, (2017).

 En la UEB, se entenderá como aquella que busca complementar la 
formación a partir de la aplicación directa de conceptos académicos o 
teorías en el entorno, con el fin de poder adquirir y desarrollar compe-
tencias específicas para el ejercicio profesional; privilegian el contraste 
entre voces de docentes y estudiantes, la experimentación, la confron-
tación, la comprobación y la simulación.

 • Asignatura Virtual o basada en entornos digitales: incorpora de 
forma intensiva el uso de las redes telemáticas, los equipos de cómputo 
y las diversas aplicaciones web, propias de la educación a distancia 
de tercera generación. Supone tanto un proceso educativo como una 
acción comunicativa con intenciones de formación, en un lugar distinto 
al salón de clases, en el ciberespacio, en una temporalidad que puede 
ser sincrónica o asincrónica (Rodríguez, KPérez, J., Torres, G. 2018).

 • Asignatura Híbrida: formato de enseñanza–aprendizaje en el cual la 
mitad del tiempo el curso o asignatura se desarrolla de manera tradi-
cional (contacto cara a cara), en el campus y la otra mitad se lleva a cabo 
en línea. Esta modalidad es una alternativa de la modalidad tradicional 
de clases teóricas/exámenes programados que se usa en la mayoría de los 
cursos en el presente. En esta modalidad mixta (presencial/en línea) los 
estudiantes asisten al aula para tener sesiones de discusión guiadas por 
el profesor, en base al contenido del curso en la red. Esto implica que 
los estudiantes deben leer los contenidos de las páginas del sitio Web así 
como realizar las actividades y experiencias de aprendizaje programadas 
en él. (Longoria, 2005: 11–12).

 • Bilingüismo: El bilingüismo se refiere a los diferentes grados de 
dominio con los que un individuo logra comunicarse en más de una 
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lengua y una cultura. Estos diversos grados dependen del contexto en 
el cual se desenvuelve cada persona. Así pues, según el uso que se haga 
de otras lenguas distintas a la materna, éstas adquieren el carácter de 
segunda lengua o de lengua extranjera (MEN, 2006).

 • Competencia: Es un conjunto de conocimientos, capacidades, habili-
dades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender 
y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente indi-
vidual o colectivamente en determinados contextos. Las competencias 
son susceptibles de ser evaluadas mediante los resultados de aprendizaje 
y se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar cono-
cimientos, destrezas y habilidades personales, sociales profesionales y 
metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo y 
en el desarrollo profesional y personal. Las competencias le pertenecen 
al individuo y este las continúa desarrollando por medio de su ejercicio 
profesional y su aprendizaje a lo largo de la vida (CESU, 2020).

 Una competencia se define como la capacidad demostrada del egresado 
para poner en acción conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que hacen posible su desempeño en diversos contextos sociales. Las 
competencias son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de 
aprendizajes (Decreto 1649 de 2021).

 • Crédito Académico: Hace referencia a la “Unidad de medida del 
trabajo académico para expresar todas las actividades que hacen parte 
del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes” (MEN, 2002). 
En función de las competencias académicas y profesionales que se espera 
que cada programa desarrolle atendiendo las modalidades educativas, 
este tiempo se programa de acuerdo con lo establecido en los Linea-
mientos Educación Virtual y a Distancia. Ministerio de Educación 
Nacional (2015).

 • Currículo Centrado En El Aprendizaje: El objetivo principal de un 
currículo de calidad es permitir a los estudiantes, de manera justa e 
inclusiva, que adquieran y desarrollen conocimientos, capacidades y 
valores, y las habilidades y competencias conexas, para disfrutar de 
una vida productiva y significativa. Los currículos incluyen indica-
dores clave de la calidad de los éxitos logrados por los estudiantes, de 
cómo efectivamente utilizan el aprendizaje para su desarrollo personal, 
social, físico, cognitivo, moral, psicológico y emocional. Un currículo 
de calidad maximiza el potencial para la mejora eficaz del aprendi-
zaje. La premisa subyacente en este documento es que la calidad de la 
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educación debe entenderse primordialmente en términos de calidad del 
aprendizaje de los estudiantes, que a su vez depende en gran medida 
de la calidad de la enseñanza. De esencial importancia es el hecho de 
que la enseñanza y el aprendizaje buenos mejoran considerablemente la 
calidad, la pertinencia y la eficacia del currículo. (Unesco, 2016).

 • Especialidades Médico Quirúrgicas: Programa académico que 
permite al médico la profundización en un área del conocimiento 
específico de la medicina y la adquisición de los conocimientos, desa-
rrollo de actitudes, habilidades y destrezas avanzadas para la atención 
de pacientes en las diferentes etapas de su ciclo vital, con patologías 
de los diversos sistemas orgánicos que requieren atención especializada. 
(MEN, 2019).

 • Flexibilidad curricular: Es la capacidad de la institución para adap-
tarse a las necesidades y expectativas de los estudiantes y del entorno, 
ofreciendo un plan de estudios que permita al estudiante persona-
lizar su experiencia de aprendizaje, elegir su itinerario formativo, y 
que le otorgue herramientas y habilidades para enfrentar los retos del 
mundo laboral (Hernández, 2021).

 Es el proceso de intercomunicación disciplinaria orientado a facilitar 
la movilidad de los actores académicos, acelerar los flujos de comu-
nicación, conectar el conocimiento con la acción y democratizar la 
regulación del trabajo académico. Pedroza (2005).

 • Flexibilidad de los aspectos curriculares: Consiste en cómo el 
programa deberá demostrar que los aspectos curriculares son flexibles 
y pertinentes y se mantienen actualizados para facilitar la movilidad 
de los estudiantes a través de rutas de formación que ellos mismos 
construyen a partir de su propia trayectoria y de sus intereses y aspi-
raciones (CESU, 2020).

 • Innovación educativa: La implementación de procesos creativos 
que transforman de manera novedosa alguno de los componentes del 
fenómeno educativo, con la intención de resolver problemas y mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes.

 La innovación educativa no se restringe a la integración de tecnologías 
ni a la producción de materiales didácticos; incluye una diversidad de 
prácticas de distinta naturaleza que tienen la intención de mejorar 
o profundizar los aprendizajes de los estudiantes, hacer eficiente 
la operación de la organización o aumentar el alcance de su labor. 
Universidad Nacional Autónoma de México, (2002).
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 • Lengua extranjera: Es aquella que no se habla en el ambiente inme-
diato y local, pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su 
uso permanente para la comunicación. Una lengua extranjera se puede 
aprender principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está 
expuesto al idioma durante períodos controlados. A pesar de no ser 
usada en circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes de 
una lengua extranjera pueden alcanzar altos niveles de desempeño para 
ser comunicadores eficientes cuando así lo requieran (MEN, 2006).

 • Malla curricular: Se entiende como la estructura donde es factible 
organizar unidades que representan partes específicas del conocimiento 
que bien pueden ser representados a través de problemas, ámbitos 
conceptuales, contenidos, temas globalizantes o preguntas, entre otros. 
La malla curricular plasma un acto organizativo relacionado con los 
principios y sentidos de la formación, especialmente referidos a la selec-
ción y secuenciación de partes.

 Es común representar la malla curricular mediante cuadros o matrices. 
Esta práctica es importante puesto que permite obtener una visión 
completa de las interrelaciones de los elementos organizados. Con la 
materialización y análisis de la malla curricular es posible ubicar, por 
lo menos, dos dimensiones de la organización curricular: una vertical 
y otra horizontal. La dimensión vertical está vinculada con la línea de 
tiempo, que habitualmente, se ubica en el eje vertical; describe el orden 
secuencial de las unidades a organizar y su continuidad en un lapso de 
tiempo. A partir de su lectura es posible identificar los conocimientos 
que se consideran necesarios para avanzar en el estudio de un área 
de conocimiento o asignatura. Con la revisión de esta dimensión se 
pueden identificar los prerrequisitos.

 La dimensión horizontal describe el conocimiento enseñado de manera 
simultánea en varias áreas o asignaturas además de su correlación y 
coordinación en términos de la programación de temas, principalmente 
establece el grado de coherencia y colaboración entre áreas o asignaturas 
o, por el contrario, su grado de aislamiento y dispersión.1 (Posner, 2001, 
como se citó en Aguilar, L., Carreño, J., Galeano, A., Preciado, G & 
Espinosa, O. 2010).

 • Modalidad: Alude al referente que define el modo en que se integra 
un conjunto de opciones organizativas y curriculares que buscan dar 

9.  (Posner, 2001, como se citó en Aguilar, L., Carreño, J., Galeano, A., Preciado, G & Espinosa, O. 2010). 

9
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respuesta a requerimientos específicos del nivel de formación. Las 
modalidades son presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarro-
llados que combinen integren las anteriores (CESU, 2020).

 • Modelo de aprendizaje centrado en el estudiante: El Modelo 
centrado en el estudiante invita al maestro a conocer y entender quién 
es el estudiante; invita a que su actuar le reconozca y le involucre en 
el proceso de formación. Mientras tanto, la formación centrada en el 
aprendizaje invita al maestro a enfocar su actuar en el proceso y resul-
tado de aprendizaje del estudiante, restando énfasis en la muestra y 
exposición del saber y experiencia del maestro en el área.

 • Módulo: Se divide en varias denominaciones: unidad de aprendizaje, 
módulo de formación, módulo de aprendizaje, módulo didáctico. Es 
la unidad que permite estructurar los objetivos, los contenidos y las 
actividades en torno a un problema de la práctica profesional y las capa-
cidades que se pretenden desarrollar (Catalano, 2004).

 • Perfil de egreso: Descripción de las competencias que el futuro egre-
sado demostrará en el ejercicio de su trabajo y los aspectos diferenciales 
de la institución (MEN, 2021).

 • Periodo académico: Conjunto sucesivo de semanas que de manera 
autónoma define y planea una institución de educación superior o 
un programa académico de la misma, en el que se desarrolla un ciclo 
completo de los procesos académicos y administrativos, al inicio del 
cual los estudiantes deben refrendar o revalidar su matrícula y al final 
del cual el programa académico evalúa, confirma y actualiza la condi-
ción y el estado académico de sus estudiantes.2 (MEN, 2019).

 • Plan de estudios: Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias, 
fundamentales y optativas que se reflejan en asignaturas o su equiva-
lente, lo que supone un despliegue temporal en la ruta de aprendizaje 
del estudiante y la disposición de recursos necesarios para alcanzar los 
resultados de aprendizaje desplegados en el mismo y al final de este. 
En estos planes subyacen las mismas concepciones que sustentan las 
respectivas propuestas curriculares, así como la concepción del profe-
sional que se desea formar y su papel en la sociedad. Se pueden inferir 
las concepciones de aprendizaje, conocimiento y otras a partir de los 

10.  Ministerio de Educación Nacional (2019). Glosario SNIES Recuperado de: https://www.mineducacion.
gov.co/portal/secciones/Glosario/

10

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Glosario/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Glosario/
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objetivos de aprendizaje, de la organización y de la secuencia y conti-
nuidad de las materias.3

 • Prácticas clínicas: Las prácticas clínicas suponen un elemento funda-
mental en el desarrollo de competencias profesionales en ciencias de la 
salud. Desde siempre la formación de profesionales de la salud se ha 
basado en el aprendizaje práctico de la mano de un maestro, mentor o 
tutor. Los avances científicos han incrementado el conocimiento y, junto 
con un aumento masivo de alumnos ha facilitado que, desde mediados 
del siglo xx hasta la actualidad, la formación de los profesionales de 
la salud haya ampliado la formación teórica en el aula en detrimento 
del aprendizaje en contextos reales. Si bien el desarrollo constante 
de simulaciones permite entrenar de forma más segura a estudiantes 
y residentes, el aprendizaje en contexto real debe ser contemplado en 
todos los planes de estudio de los grados en ciencias de la salud y más 
planificado al detalle en los programas de la formación especializada. 
(Nolla-Domenjó, M. (2019).

 En la UEB, son actividades de aprendizaje que tienen como objetivo 
que los estudiantes de carreras de salud, tales como medicina, enfer-
mería, odontología, entre otras, puedan aplicar en un entorno real de 
atención en salud, los conocimientos teóricos y habilidades adquiridos 
en las aulas y laboratorios. Son esenciales en la formación de los estu-
diantes de ciencias de la salud, ya que les permite adquirir experiencia 
en el manejo de situaciones reales de atención en salud y desarrollar 
habilidades prácticas y destrezas específicas, siempre bajo supervisión y 
en cumplimiento de los estándares de calidad en la atención en salud. 
Pueden realizarse en hospitales, clínicas, centros de salud y otros esta-
blecimientos de atención en salud, y se llevan a cabo bajo la supervisión 
de profesionales de la salud capacitados, quienes guían y evalúan el 
desempeño de los estudiantes. Deben cumplir con las normas y están-
dares de calidad en la atención en salud, garantizar la seguridad y 
bienestar del paciente, y asegurar la privacidad y confidencialidad de la 
información médica.

 • Prácticas de laboratorio y taller: proceso de enseñanza-aprendizaje 
facilitado y regulado por el docente, el cual debe organizar temporal y 
espacialmente ambientes de aprendizaje para ejecutar etapas estrecha-
mente relacionadas que le permitan a los estudiantes, realizar acciones 

11.  Ministerio de Educación nacional de Colombia (2019). Glosario SNIES. Recuperado de: https://www.mine-
ducacion.gov.co/portal/secciones/Glosario/

11

https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Glosario/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Glosario/
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psicomotoras y sociales a través del trabajo colaborativo, establecer 
comunicación entre las diversas fuentes de información, interactuar 
con equipos e instrumentos y abordar la solución de los problemas 
desde un enfoque interdisciplinar-profesional. Espinosa, E., González, 
K., Hernández, L. (2016).

 • Resultados de aprendizaje: El Consejo Nacional de Educación Supe-
rior (CESU, 2020) los define como las declaraciones expresas de lo que 
se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de 
completar su programa académico. Se constituye en un eje de mejora-
miento en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a 
obtener los resultados definidos por el programa académico. A partir de 
ellos se llevan a cabo ajustes en los aspectos curriculares para lograr un 
proceso de aprendizaje más efectivo. Los resultados serán establecidos 
teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas que configuran la 
profesión, el perfil de formación y modalidad del programa académico 
y los estándares internacionales. Los resultados de aprendizaje se defi-
nirán para un programa académico específico.

 • Resultados Institucionales de Aprendizaje - RIA: Son el principio 
que orienta la construcción curricular, el diseño didáctico y la conduc-
ción pedagógica de la Universidad; explicita intenciones y orienta el 
desarrollo de actividades y procesos en la consecución de la misión insti-
tucional. Los RIA aprobados en 2022 por el CD tienen como propósito 
afianzar la bioética y el Enfoque Biopsicosocial y Cultural en los resul-
tados de aprendizaje, facilitar la aplicación de la normativa nacional 
vigente, asegurar una mayor articulación con el Plan de Desarrollo 
Institucional 2022-2027, actualizar los resultados conforme referentes 
y tendencias internacionales en educación superior y el necesario paso 
de Objetivos a Resultados que faciliten la articulación entre los niveles 
Macro (institucional) y Meso-curricular (programa), y aplicar instru-
mentos de evaluación para medir su logro (UEB, 2022).

 • Resultados de Aprendizaje de Programa - RAP: Son los resultados 
de aprendizaje que indican los aprendizajes esenciales de la enseñanza 
del programa y hacen referencia a las cuestiones amplias y generales a 
lograr por los estudiantes. Los RAP se trabajan a lo largo del plan de 
estudios con el fin de asegurar que al finalizar el mismo estén adqui-
ridos (ANECA, 2020).

 • Resultados de Aprendizaje de Curso - RAC: Son declaraciones especí-
ficas y concretas de lo que se espera que aprendan los estudiantes después 
de haber cursado un curso/ asignatura /materia (ANECA, 2020).



92

P O LÍTI C A D E LI N E A M I E NTOS PAR A E L D IS E Ñ O CU R R I CU L AR

U N IV E RS I DAD E L B OSQ U E

 • Ruta de aprendizaje flexibles: Se definen como una construcción 
cooperativa para la accesibilidad, articulación y progresión de la educa-
ción superior entre profesores/estudiantes /asesores, que permite que 
los estudiantes puedan construir sus propios planes de estudios en 
función de sus intereses personales. Por tanto, los elementos de elec-
ción se amplían y el plan de estudios en este escenario pasaría de ser 
una estructura completamente predefinida y directa a un modelo 
más personalizado y participativo, esto es, flexible, considerando dife-
rentes entradas a la IES, titulaciones y certificaciones, de manera que 
se promueva mayor accesibilidad, articulación inter-programas y facul-
tades y progresión con los niveles de formación avanzada y hacia el 
trabajo, en un marco de formación integral (QAA, 2002).

 • Salidas de campo: La salida de campo entendida como una estrategia 
que acerca de manera consciente al individuo con la realidad, es una 
oportunidad de enseñanza y aprendizaje valioso para el maestro y el 
estudiante, al potenciar el proceso de observación, recolección de infor-
mación, interpretación, planteamiento de conjeturas, explicaciones y 
proyecciones que les posibilitan leer, pensar y reconstruir su entorno 
social. (Pérez, A.,Rodríguez, L. 2013) 

 • Segunda Lengua: La segunda lengua es aquella que resulta imprescin-
dible para actividades oficiales, comerciales, sociales y educativas o la 
que se requiere para la comunicación entre los ciudadanos de un país. 
Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en la vida diaria, 
por razones de trabajo o debido a la permanencia en un país extran-
jero. Algunas veces se adquiere durante la infancia. También puede 
aprenderse en el contexto escolar formal, bajo condiciones pedagógicas 
especialmente favorables, particularmente en el caso de los programas 
intensivos de educación bilingüe (MEN, 2006).

 • Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Son 
aquel conjunto de tecnologías, que giran alrededor de la informática, 
microelectrónica y telecomunicaciones, de manera interactiva e inter-
conectada con el fin de producir nuevas realidades comunicativas 
(Cabrero, 1998).

 • Trabajo de grado: Opción que tiene el estudiante para demostrar 
sus habilidades y conocimientos en un tema específico de su carrera. 
La modalidad y características del trabajo de grado pueden variar 
dependiendo del programa académico. En el caso de los programas de 
posgrado, el trabajo de grado es obligatorio y consiste en una investi-
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gación original y rigurosa que contribuye al avance del conocimiento 
en un campo específico. El estudiante debe demostrar su capacidad 
para diseñar y llevar a cabo una investigación, así como su habilidad 
para comunicar los resultados de manera clara y coherente (Decreto 
2566 de 2003).

 • Trayectoria de aprendizaje: De acuerdo con el Plan Sectorial de 
Educación 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, 
las trayectorias educativas se conciben como los recorridos que una 
persona realiza para consolidar, fortalecer o transformar sus aprendi-
zajes a lo largo de la vida, y que le permiten el desarrollo pleno de sus 
potencialidades y tener calidad de vida en lo personal, lo social y lo 
productivo (MEN, 2022).

 • Tutor/ tutora: Se encarga de guiar y acompañar a los estudiantes en 
su proceso de aprendizaje, brindar apoyo académico y orientación 
personal, y fomentar el desarrollo de habilidades y competencias.
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