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El estudio del curriculo en los Programas de Educaci6n Superior, exige la apreciaci6n

critica y et juicio obietivo tanto de los fundamentos que contorman su estructura' como

del anllisis'de los condicionantes participantes. El primero de ellos,los fundamentos' se

aborda desde un m.r.o o presrrpo.sto dle caricter fuos6fico antropol6gico, pedag6gico

" 
.pi.t.-"taet 

", 
.esultadl de h concepci6n integral entre universidad, conocimiento y

i"ii*.ia", ,-""."tado en el proyecto'Educativd de h Corporaci6n Universitaria del

Meta.

I-a naturaleza de los condicionantes estl directamente relacionada con las directrices de

-J." so.irl, p"liti.q iuridico y legal de [a educaci6n superior en Colombia' sin desconocer

.i.o-Oo.o,i,i..r,O ias exigencia-s y las tendencix qui determinan la mundializaci6n de

; ;J;;.i6";.";. de lo's pronunciamientos de ASCUN, cu1'o prop6sito es propender

por un escenario de calidad y cobertura de [a educaci6n superior

Los profesionales con perFrles.de disciplinas como las e;o1Omir1 y Adminisrativas'

conservan comPetenoes geneacas Profi"s d. s, ptottso de formaci6n de pregrado; sin

embarso. existen elemenios diferenciadores que permiten observal sus conodfiuentos'

habilid"ades v actirudes de acuerdo al contexto en el que panicipan'

f, g.stiarr, s*t nt da por la eclecticidad de modelos claramente evolucionedos y aiustados

a la's caracteristicas co''mporta-.nales de los actores que participan durante el proceso

;.;;;n-r;t;dizais es estimada para considerar-los-pt"Ytl" o": tgn objeto de

;r;di;, ;i ;"t:. de ret'erencia para .t ft ttt t estos, las metodologias de investigaci6n

..i.*rri.. oara su aliLisis y aporte anto te6rico como prictico a la discipl'ina' a la

g.neoci6r, ie t6cnicas y m6iodbs de intervenci6n y a la soluci6n de problemas'

Se abordari inicialmente una eproximaci6n conceptual que constituya el soporte te6rico

o*"-.a,-a*"t r.rtra propuesta de gesti6n curriculi como modelo de articulaci6n de los

Ir*.*1i".."". aut tti u fot-"Ian en pregrado de Ia Escuela de Gencias Econ6micas

y Adrrrinist""ti"as de la Corporaci6n Univemitaria del Mea'
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ANTECEDENTES Y DEFINICIoN CONCEPTUAL DEL
PROBLEMA

La Corporaci6n Universitaria del Meta, cuenta con programas de formaci6n y
complemcaaci6n profesional. I-a-capacitaci6n se imparte a nivel de pregrado y posgrado
(especializaciones); asi como el oftecimiento de Capacitaci6n en Educici6n Contin'ueda
(Diplomadoq semirurioq cutsos, talleres, entre otros).

I-a estructura de agrupaci6n conformada por Escuelas, permite ubicar las Faculades de
Administraci6n de Empresas, Mercadeo y Publicidad, eontaduria piblica y Economia,
dentro de las Ciencias Econ6micas y Administrativas.

La facultad de Administraci6n de Empresas y Contaduria piblica, se encuentran entre
les denominaciones fiiadas en el Decreto 2566 y las Resoluciones expedidas por el
Ministerio de Educaci6n Nacional (Colombia); asi mismo, adelantai procesos de
Acred.itaci6n y Esrindares de Calidad.

Se han realizado estudios de evduaci6n, auto erzluaci6n y estud.io del perfil Competitivo
de_algunas Faculades como Ia de Administraci6n de Empresas; Ios resultados pirmiten
ind.icar que existen algunas deficiencias durante el proceso de formaci6n. l.o'anterior,
soportado en recientes estudios de egresados que aunque su ubicaci6n laboral es
alentadora e inmeiorjble.de superar (99,47o)-y los cargos ocupados son los exigidos por
los referidos en su Perfil Profesional y Perfil Ocupacional, ie obturro .."ulaios e. la
Prueba de ECAES considerados como promedios.

La informaci6n recolectada en la cimara de comercio de Villavicencio, permite observar
el incremento delos registros mercantiles durante el ultimo quinquenio (gO%Q, indicando

9o1..elt9 p pslUltidad_de .ejercer la profesi6n como profesionales'en l{ercadeo y
Publicidad, Contadores Priblicos, Economisas y Administradores de Empresas. procesos
actuales como 

_la 
Agenda Interna de Productividad y Competitividad-, la Agenda de

Genci-a,-Tecnologia e innovaci6n, la conformaci6n de la Iniubadora de Emlresas, el
comit€ Departamental de Politica Laboral y Salarial,la C6tedra virtual de productiviiad
y Competitividad y la Citedra de Creaci6n de Empresas con Impacto y fururo
Intemacional la aniculaci6n de proyectos de cultura emprendedora en l6s programas de
gobiemo nacionat regional y local, la formulaci6n y disefro del phn de Sesarollo
Empresarial, cntre.oEos; exigen profesionales con formaci6n empresarial que contribuyan
en Ia generaci6n de productos de creaci6n empresarial y liderazgo regional.

I-as edencias de calidad en la educaci6n superior, supone un modelo sin considerar el
contexto en particular. I-a inserci6n en el mercado laboral puede considerarse un hdicador
sopotte del proceso de formaci6n universitaria; sin embargq no es asociado con la
prucba 6nica a nivel nacional. Aunque no debe ser considerado un ranking Ia ubicaci6n
de la facu.ltad termina siendo un criterio de selecci6n para el ingreso a uia universidad
priblica o privada.

P_or lo anteriormente expuesto, se hace indispensable generar o reestructurar el modelo
de gesti6n curricular que direccione la formaci6n profesional competente para los
programas que pertenecen a la Escuela de Ciencias Econ6micas y Administrativas.
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oBIETO Y OBIETTVOS DE LA INVESTIGACIoN

El Obieto de la investigaci6n scri considerado como los Procesos de evaluaci6n y
articulaci6n con la .omoiridad ernptesarid y rcsponsabilidad de celi&d de la educaci6n

superior

Como obietivo generel se pretende Perfeccionar el modelo de gesti6n curriculer de la

Escuela de Cien-cias Scon6mices y Administrathzs como mecanismo de adaptaci6n a

las condiciones y exigencias de la Educaci6n Superior.

[.os obietivos especificos se enuncian como las siguientes tareres a redizar:

1. Analizar le fun&mentaci6n del problema a inestiger que contribuya con el marco

teorico de las disciplines en estudio

2. Estudiar el proceso formativo de los profesionales en las ciencias econ6micas y

administratirzs que permita le identiEcaci6n de diserios curriculares

3. Fun&mentar te6rica y grificamente el modelo de gesti6n 9u19{1 pan la Escuela

de Gencias Econ6micas y Administrativas de la Universidad del Meta

4. Evaluar el modelo de gesti6n curricular y la metodologia a trav6s de la participaci6n

de expertos

5. Implemenaci6n del modelo de gesti6n curricular mediante la experiencia con la

facultad de Administraci6n de Empresas.

APORTE TEoRICO Y APORTE PRA TICO

El eporte te6rico se frrndamcnta en la generaci6n de un Modelo de gesti6n curricular

o,r. Lsibilite la sinersie dc les firncionei sustantivas de la edueci6n superior (docencia,

iir'rr.l.igraa" y p-y.i.ion sociel), mediante el trabaio metodol6gico y el educativo del

Droceso docente. Esto es, por Fn, Ftafte' en brisqueda de una formaci6n pets94,
i-rr.,fesional v ocuoacional di los estoiiantes como mecanismo en la consecuci6n de los

iUi..i"". aJ f. folmaci6n intesral manifieste en el Proyecto Educativo tnstitucio@ Y

pol otn pne, d. l" universided-cn Ia consecuci6n de los proyectos expuestos en el Plan

de Desarrollo.

El aporte prictico se constituyc en une metodologia pare-implcmentar el modelo de

sesti'6n v dlsefio curricu.ler en ia Escuela de Cienciai Econ6micas y Administretivas de

L Cot*""aOn Universiarh del Meta mediente la vdoraci6n y crduaci6n de una

experi&rcia con la facultad de Administraci6n de Empresar

71
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MARCO TEoRICO

leomando las pdabras de Cados Dario Orozco (1 995) y su consideraci6n al articulo 6g
de la Constituci6n Nacional en lo referente a ..la ensefrarua esarl a cargo de personas
de reconocida idoneidad. 6tica y pedagogica. I-;a ley gzrtanttza Ia profefionalizaci6n y
dignificaci6n de la actividad docente",_como supone que todo profesional adquiere la
competcocia y la idonei&d 6tica y pedeg6gice; permitiria afumar que este luicio debe
ser asumido como irrefuable frente a cudquier posici6n en el campo de la educaci6n.

Ahora bien, la era actual de globalizaci6n exige comporamientos caracteristicos en los
d.iferentes aspectos de la vida huma.na. I-a_producci6n excesiva de informaci6n y el
t1nslort: de la misma, requiere de plataformas virtuales que soporten datos muy
relacionados con ficil acceso y a unas velocidades que parecen olvidar el concepto del
tiempo en espera; frente a este escenario requiere el ser humano wxr mayor cap^aid"d da
adaptaci6n_ al med.io y la participaci6n de manera activa en cualquie. .o-'urrid^d d.
prictica a la que pertenece. Valter Salas, de Ia universidad de Antioquia" expone la
necesidad de adquirir autonomh en el trabaio, para pensar y en el marco de la educaci6n
autonomia para aprender

P91 gtra plrte y atendiendo a lo descito por Salas, se hace pertinente asumir posiciones
obletivas de criticidad durante el diseio de la curricula; iomprendida ..t"' .o-o ..,r,
ejercicio_ serio y de selecci6n cultural, debe ser una prictica de-elecci6n y exclusi6n de
contenidos, con caracterisdcas esencial.t que properrdan por el alcance di la formaci6n
deseada, que permita la consecuci6n de l,os perfiles- profesional y ocupacional,
respondiendo de este forma a las necesidades presentes e; el contexto.

Es_ importante que en el marco de los procesos impticitos en la educaci6n, sea
indudablemente la.de percibir una c9T:pcr6n de desarrollo articulada al rprendszaie
como un proceso de construcci6n iodividual mediante d cual se hace una inte^rprcaci6n
personal y rinica del obieto de estudio; de esta forma, el aprendizaje, adicionalmente a
considerar la asociaci6n de estimulos y respuestas y a la acumu.laci6n de conocimientos,
ambienrequiere la interp':aci6n de los cembios cualiathos en las estrucnrras y esquemas
existenciales de complejidad.

No.se puede d.::"l1:. que a partir de la experiencia se cons&uye el aprendizaje
significativo en el individuo; esto es, cuando lo eitudiado por le persona es releyente'a
sus intereses y de esta forma busca el direccionamiento para su autorealizaci6n.

El proceso del aprendi:aje_se referencia como la existencia de explicaciones generales
que de alguna forma d.isciplinan el pensamientq bien sea p"r" urr.io-pr.rrsi6"n te6rica
como para su aplicaci6n.

Por otra parte,.se considera imporante que duante el aprendizaie se destaquen las
situaciones realistas del contexto que conribuyan a la pr6ctica docente clncebir
conscientemente la realidad que lo rodea, asi como la interacci6n con este.

El inter6s quese despiera en el estudiante, deb€ estar sujeto a experiencias vividas por
el docente y a la eistencia de fuentes que inviten a la articu.laci6n de lo escuchado en el
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aula con la posibilidad de scr aplicado en h r€alidad.

Sesuramente le pr6ctica docente debe conuibuir con la brisqueda de experiencias

a#eJables a trav?s de una tendencia de la autorredizaci6n en el apr.eodiz; .esto eg

.'A.a* ," "-Ui."te 
o escenario propicio en el cud se presenten pocas dificulades y que

estas puedan ser solucionades en colaboraci6n del docente

El aorendizaic sis-rificativo tiene su mixima aproximaci6n de acuerdo con la

-.*i*rUiU4.ia qie el estudiante edquicra en el h6todo disefrado por el doce.nte;

."ipi.t *""a" !uo, se puede considerar que retoma rclevancia las tecnicas que facilitan

el aprendizaje y la educaci6n.

I-a resoonsabilidad de la activi&d docerte se encueotre soporta& en la motivaci6n qrre

;;;;;;-." Japrendiz y en la menera que facilite la-posibilidad de descubrir los

;;;ili;; ; ;t*.L. po, ii .i.-o.; al igual que, en la generaci6n de m6todos y

[o-pi*rn1.ir,". q". posibiliten el atcance-de larexPectativas delestudiante' Durante

t". i'..iorr.. de claie s'. deben emplear dgunas t6inicas de dirrimicas gmpales que

il;;;;*p.; .l inter6s en el estudiante lara participar activamente y de esta forma

socializer sus exPeriencias.

De otro lado, la cstructura de la Ciencia de le Educaci6n puede hacerse ensefrando en

.U" L *i..*l,a a. los problemas sobre los cuales trabaia; asi como de les teories dc que

Arp""* O. tg"A f"*t" Ia reflexi6n critica sobre los dominios anteriores y el dominio

epistcmol6gico (Piaget).

PROBLEMAS CENTRALES DE LA CIENCIA DE LA
EDUCACION

Carlos Omzco, 1995, considera que los problemes pedag6gicos constituyeo problernas

de la disciplina que son idcntiEcables en difcrentes teorias pedag6gces y no PrcsuPonen

"" aao"li".a.i tipo de teorh pare su sdecci6n. Cada uno de ellos forma Parte det

.orr".oto a. .do..tOn v confluye a delimitar la Ciencia de le Mucaci6n; la supresi6n de

uno o'.,.rios de esos problerus deja incomplea la idea de educaci6n y sustrae un sector

necesetio al progrema de investigaci6n de le disciplinr

Sesuidamente se rcalizzrri una aproximaci6n referente a los difcrentcs problemas

p,fr"g6gl.o. q". soporan la actualidad y pcrtenencia del curriculo
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Fig. 1. Problemas de la Ciencia de la Educaci6n

. Le ectivided de \agenrcs educativos en el ptoceso de fotmaci6n, es un
pmblema de las Cienciag de le Educaci6n- El inter6s cognoscitivo y le
actitud met6dica se cent:l en el estudio de la actividad del Jucador como
funci6n profesional.

. Lalrcrsona que se educa como problema fundamental de la Ciencia de
la Educeci6n- Los imbitos temiticos esenciales son: la comprensi6n de las
dimensiones de la persona del alumno que son susceptibles y deseables de
formar; el fundamento de le educabilidad,-los derechos y deberes vinculados al
rol del educando; los factore-s personales y socioculturales de los cuales depende
el desarrollo de la capacidad de formarse.

. La formaci6n como iniciaci6n cdtica en la cultura: los contenidoe
educativoa. Se considetan apreciaciones como ros criterios dc base desde los
cuales se inciden y se dcben decidir los contenidos de la formaci6n: normas
fijadas por el Estado o por grupos setectos de la sociedad; estiodares de
competencias cognitivas necesarias para comprenderse a si mismo y comprender
el nivel cultural a que p€ftenece.

. La didictica" como medio para la formaci6n, constituye un problema de
la Ciencia de la Educaci6n_. I t vdtdez de la didictica 

-genej 
y especiales

SSun $ disciplinas de esrudio incluye la participaci6n itiva ait individuo
durante los procesos de Enseianza-Aprendizaje.

' Los efectos de la educaci6n como ptoblema de la Ciencia de la Educaci6n.
Este aspccto incluye el estudio sobre los sistemas de veri6caci6n y de valoraci6n
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de los logrcs de le formeci6n; dgums dc telcs logms son comp'mbablcs y otros

no pucd&r rcgistnnc po. tretati d" fot-"s dc comporamieoto qu-e {cFrd€n
dc iecisioncs-autonomes, cuya maaifesaci6a pucdc retrasersc co el ticmpo'

' Le realidad como condicionantc dclproceso de formaci6n es ua problerrra

dc la Cicocie dc le cducaci6n. Es comprendido como les circtosuncias que

influyen en bc fincg cootenidos, metodo's,-mcdios, efctos y en la acciin conl"'t!'
dclo'sactorcsdelprocesocducetivo;aslcomoprocesos-subletivosdedesarrollo
de la autonomie iel entendimiento, de la moialidd de la sociebilided y de le

competencia linguistica y comunicetiva"

' Ler normes cof,ro aspecto vincrrlado a le formrci6n ee un Problem' de 12

Ciencie de la Educeci6n- Inclup cl estudio sobre los 6nes de le educaci6n

los cuales al esar vinculxlo. .ot .l doti,to del hombre se constituyen en ideas

regulati\ras que lc Eian uo scntido a le formeci6n y le imp'timen un caricter

6tico

EL DOMINIO EPISTEMOLoGICO.

Entre los procesos de gesti6n acad6oica' ? Per,unente fr,ndem. cntT quc los Problemas
pedrsog&s se induyl como soPorte de-rcdisefros o meioremientos de h acci6n

Lr.ti! fi .i" ..Urtg" a a"-i"i.; epistcmol6gico se constituyc eo la posibilidad de

cxplicar, comprcndcr y solucionrr los problcmas dcscritos

Sceuidamqrt€ se reLrcionarin tcories epistcmol6gico-pedeg6gicas quc htcnarin servir

;;';p";;;. h construcci6n o esLbkcimi;toJde modelos de gesti6n curriculer'

Big. 2.Priacipelee Tcorlee del Dminio Epircmol6gico
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' Teode kantiana y el tealismo de Herbat Kentplantee cleramente elproblerna
epistemol6giro del conocimiento ec€nsr de la educaci6n. Considera que 6ste ha
de ser un saber racional a fin de que la naturdeza humane pueda desarrollarse
y alcanzar su destino.

He6art en "Pedagogir General deriva& del 6n de le Educaci6n,'y en 
.tsosquejo

par:r rm curso de Pedagogh". Sostiene que le pedeg%ir es la ciencia de 
.la

formaci6n; que se fundamenta en la filosofia pniatica (6tica) y en la psicologia-

. ]eorll de tipo ffermen6utico. Sh.leiemacher, Dilthey, Noh! Weniger, Flimer,
Litg afirman que la ciencia de la educaci6n es la "Pedagogia',. El mEtodo de la
Pedagoia no es descriptivo verificentg sino comprensivo e interpretativo de
textos.

. Teodas de tipo Emplrico Positivista. Binet, Claparede, Buyse, Boret y
Dottrens asimilan que el inter6s cognoscitivo de ese tipo de teorias es examinar,
desde el punto de visa de las causas y leyes o regularidades, la acci6n educativa
tal como 6sta se puede erperimenaq procede con el mdtodo l5gico empirico
para adquirir conocimientos verificables en la experiencia y en parte, para consuir
una tmria especiEcamcnte empirica-

Enre los te6ricos l6gico-empiricos actuales conviene nombrar a Brezinca, Von
Cube, Klauer, Rosner. Basan sus teorias en la l6gica de popper y Alberg sus
trabajos se orientan a constuir una ciencia de la educaci6n en perspectirz
empirica" experimental y con ayuda del anilisis l6gico.

' Teodas Fenomenol6gicas-Descriptivas. Edmundo Hussed y Max Sheller
soportan que el inter6s cognoscitivo se fundamenta en describir la realidad aI
como se muestra en exFrierrcias concretas.

' La Teorla Cdtica" Mollenhauer y Gamm desarrollan le concepci6n del saber,
considerando l" p.d"g"g" como la cierrcia dc la formaci6n cuyo inter6s es la
comunicaci6n libre y la autonomh del sujeto

' Aproximaci6n Sociolingtistica" 
_ Basil Berstain (1985), maniGesta que la

pedagogia contribuye como un medio de transmisi6n de h cultura-

Una vez realtzadz una aproximaci6n sobre los problemas pedag6gicos y losdominios
epistemol6gicos quese deben considerar para adelantar pro..toi di g."ti6n curricular,
es pertinente golcebir el aprendizaje como la reconstrucci6n de los esquemas de
conocimiento del s]rieto partiendo de las experieocias que este tiene con loi objetos y
con las personas (Sq;ur4 2003); asi mismq desde la perspectiva constructivista de
Ausubel, es el proceso por el cual el suieto proccsa informaci6n sistemitica y organizada
construyendo conocimiento @iaz 1 998).

Ahora bien Iafrancesco V Giovenni, 2004, identifica tres factores determiruntes en el
aprendizale como son: las actitudes, las aptitudes y los contenidos. La siguiente 6guta
enseie los antecedentes del Aprendizaie:
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Nombrc &l
LuDcto[

Acomp.tr Dtc

1903 Profesor Dccir Alumno Oir

1925 Macstro Explicar . Esnrdiantc Entender

1950 f),ocentc Demostff Discente Erperimenat

tn6 Educdot Construir Educando Aptendcr

zm Mcdiedor Transformar fidet Trensf. Compctir

Ensefienze +APreodizaie
Ensefiar a APrendet

Fig. 3. Antecedentes del proceso de Aprendizaie (afrancesco)

Una mirada hist6rice sobre la dcscripci6n del proceso de Enseflanza ePrendizde Pled.e

.-.r ;t"d"d" d. t sigoi*t" fot-" iomo lo piesenu Salas Zapata WaIrcr y tomado de

Iaftancesco

t '-U"

corPErE{clA

4. Factorcs que interviencn en el Aprcndizaie

7?

Nombre del auieto

dc le educeci6a Funci6n

+
Procedimentales

t
Pensar
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Por riLltimq es impre scindible retomar ras apreciacioens en cuanto a las ireas de formaci6n
que consideran las resoluciones emenadas del Ministerio de Educaci6n y que son las
minimas que debe integrar todo PIan de Esrudios, para este primer arznce ie ieferencian
las ireas de Formaci6n Profesiona.l, de Formaii6n Bisica y de Formaci6n Socio-
humanistica-

No se puede olvidar algunos referentes sobre curriculos de formaci6n y Evaruaci6n por
competencias en las ciencias Administratiras y Econ6micas. Tan solo se enunciairin
algunas aproximaciones conceptuales y la tipologia expuesta por el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educaci6n Supe;oigCFeS;.-

COMPETENCIAS

Desde la.perspectiva lingiiListica de Chomsky se define la competencia como el dominio
de los princinios que gobieman el lenguajejy h actuaci6n coriro la manifesaci6n de las
reglas que subyacen al uso det lenguaje 6frgruo, ZOO1;; por ellq a partir de Chomsky

1r1f.:l-..T:p,r. -de 
competenciasiomo el de dominio di los principios: cap zadad, y lL,

maruresaclon de tos rrusmos, actuaci6n o puesta en escena.

Un, enfoque :qril- .: el de "Piage! quien a diferencia de Chomsky posola que esas
reglas y princ.rpios esrin subordinadas a una l6gica de funcionamiento padcular, y no a
una l5gica de funcionamiento comfn. No obstante, Ios dos coinciden en ver la
competencia como un conocimiento acn:ado de caricter abstracto, universal e ideal.izado
con una considerable independencia del contexto. Desde esta l6gica el conocimiento es
de caricter independiente del contexto perc la actuaci6n ,. .rrirr." .r, un sistema de
conocimientos y es ahi donde se empieza a hablar de comgretencias cognitivas (forradq
2000).

Por su parte H)'meg desde ra teoria socioringiiistica considera que en el desarroro de ra
competencie es el conocimiento el que se adicua a todo un sistima social y cultural luele erige utili-ado apropiadamente.

Cuadro 1. Tipos de Competencias - ICFES

Tipo. Dacripci6n Accioncr EsFclfic.r

Iaaerp'rt.tiv.r

Comprensi6n de
Infoirn2ci6n cn

€uzlquicr nstema dc
simbolos o fornrzs dc

Iotcrprcta! taftos

Comprendcr proposicioncs y pirrefoo

Idcnti6crr argumcntoc, cicmplos, contriciemplos y &rnostriciones.

Compttndcr problemrs,

lotcrpretar cu.dros, trblas, gri6cos, diagremel dibuios y esqucnras.

Interprctar mrpas, plenos y moddos.
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Artuslcat d?..
Eplic*i5,o y

iustifcrcirio dc
enuncizdos y eccioncs.

E+liclr ct po. qu6, cdmo y Par. qu6

Dcmo66.. hipitesis,

Cmgotat hcctos,

Ptrs€our.icdrplos y con6..ictnPlos,

AnicuLa cooccptos,

Sustcntrr cooclusiorcs

Propo.itiv.. Producci6n y crc.ci6o

Plaatezr y rcsotver problcmes,

Fodnul.r proyccto6,

Geror higitcsis,

Derubrir rcgulrridadcs,

H.ccr Scnc..liz2cioncs,

Constflrir dodelos.
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Considerando el acuerdo de Bolonie (1998); se hace necesario recurrir a Proyectos de

cokrtura Igtinoamericana y del Caribe como es el Proyecto TUNING; en este, se

estiman algunas comPetenci;s genericas que debe adquirfu todo profesional drrante su

pio..- aE f"r-"a6ir, asi com6 hs .omPetencias esPeciEces que debe diferenciar cada

Pe161.

otro proyecto que debe ser articulado a Modelos de Reforma curricular hace referencia

"l 
;.dd; 6 x 4, contempla seis Programas de pregrado como son: Administraci6n de

Empresas, Det chq trleAcina, I-ngeheria Electr6nica' Historia y Educaci6n y cuatro

|j,,A o",, abordar en la educaci6ln sup€rioq estas son: Competencias Profesiondes,
CiCJti. A."ae-i.os, Evaluaci6n y Affediaci6n y Formaci6n para la Innovaci6n y la

Investigaci6n.
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