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El presente proyecto busca evaluar el impacto de la formación recibida por estudiantes de los 
Programas Técnicos Profesionales ofrecidos por la Universidad Francisco de Paula Santander 
mediante la modalidad de formación por competencias basados en ciclos propedéuticos. El estudio 
se centra específicamente en la comparación del grado de apropiación de competencias genéricas 
en currículos integrados frente a currículos tradicionales. Para tal efecto, se implementaron 
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diferencia entre ambos grupos, ya que lo obtenido reflejó que las apropiaciones de las 
competencias están enmarcadas en niveles aceptables, dentro de una triada de posibles resultados 
de evaluación: deficiente, aceptable y bueno. Otros estudios se podrán sumar al análisis de esta 
problemática en el futuro para mejorar la contribución de esta investigación. 
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	1.1 Referentes de Contexto
	1.3 Referentes Teóricos
	1.3.1.1 Evaluación por competencias. En la formación por competencias la evaluación tiende a entenderse como el recurso para  proporcionar información sobre los procesos que deben ser valorados después, para ayudar en la toma de decisiones de quienes gobiernan o intervienen en los mismos. Esta última tendencia ha dado lugar a la evaluación por logros y por competencias, donde lo importante son los procesos y el desarrollo de los mismos en busca de una formación integral y de instituciones capaces de evaluarse permanentemente para transformarse.
	1.3.2 Nociones sobre currículo
	1.3.2.1 Currículo. Hablar de currículo hace imaginar de dónde viene este término y ¿a quién se le ocurrió? Por ejemplo, en la sociedad norteamericana se hizo necesario un cambio educativo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX: hacer de la educación un medio para que dicha sociedad se formara como Nación. En el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, citado por (Ornelas, 1995), se establece: “La inclinación a usar la educación como un instrumento político aparece recurrentemente a lo largo de la historia y el sistema educativo sigue siendo, al menos en ciertos documentos programáticos y discursos, el pilar para consolidar la nacionalidad”.
	1.3.2.2 Currículo por competencias. (Pinto, 1999), afirma que las competencias se desarrollan a través de experiencias de aprendizaje en cuyo campo de conocimiento se integran tres tipos de saberes: conceptual (saber conocer), procedimental (saber hacer) y actitudinal (saber ser). Son aprendizajes integradores que involucran la reflexión sobre el propio proceso aprendizaje (metacognición).
	1.3.2.3 Currículo tradicional. Este enfoque se basa en el planteamiento de unos elementos metodológicos básicos que sirven para que el estudiante desarrolle unas habilidades más complejas que faciliten llegar a una etapa de profesionalización dentro del perfil profesional instituido. Este esquema tiene en cuenta que el estudiante ha de especializarse en solo una disciplina del conocimiento. Todos los elementos que se abordan en este esquema tienen como finalidad aportar su valor a la formación unidisciplinar del individuo, además de contar con que el estudiante tiene de cierta manera una experiencia pasiva pues se trabaja con el modelo transmisión-recepción en donde el estudiante memoriza el concepto que le proporciona la institución educativa y luego a este mismo se le evalúa el grado que logró en este proceso de memorización. Los instrumentos utilizados para medir este impacto en este enfoque están diseñados para tal fin. Una de las grandes desventajas de este enfoque es que no existe comunicación con otras disciplinas de tal manera que el estudiante se apropie de conceptos integrales a través del desarrollo de su carrera universitaria.
	1.3.2.4 Currículo por procesos. Este modelo se basa en la coordinación entre teoría y práctica de tal manera que esto garantice que el estudiante se apropie en mayor medida de sus conceptos y propenda por un aprendizaje adecuado a su entorno de profesionalización. De acuerdo con (Stenhouse, 1999), siendo el currículo un proceso educativo, con todas sus implicaciones en el devenir de la enseñanza y el aprendizaje, es necesario que sea evaluado y así comprobar su efectividad. Es así como el currículo por procesos ofrece la ventaja de que a medida que se avanza en el componente teórico, se asimilan también componentes prácticos que llevan a coordinar mejor la evaluación del proceso educativo llevando así a una mejor construcción del conocimiento.
	1.3.2.5 Currículo flexible. El currículo flexible admite proyectar programas con base en los conocimientos y necesidades del estudiante teniendo en cuenta el perfil de egreso y los objetivos del Programa académico. Se habla comúnmente de currículo semiflexible cuando se tiene un nivel básico común a todas las carreras, un nivel específico necesario para la carrera particular y un nivel de profundización que permite ahondar en los temas específicos de la carrera. Por lo general, se señala un rango de ciclos académicos en los que una asignatura específica debe ser cursada, pero no necesariamente hay una secuencia temporal para cursar una asignatura específica. 
	1.3.2.6 Currículo integrado. Este tipo de currículo ofrece la ventaja de manejarse siempre en forma interdisciplinaria, teniendo en cuenta núcleos temáticos y problemáticos que posibilitan definir líneas de investigación que permitan mayor relación entre la teoría y la práctica y a su vez tener una extensión a la comunidad. Es importante resaltar que los núcleos temáticos y problemáticos no son la única expresión de la noción de currículo integrado. 
	Esta puede lograrse a partir de los procesos productivos, o módulos que tienen su raigambre en la reconstrucción de los diferentes procesos del diseño, gerencia, fabricación y distribución de productos.

	1.3.3 Modelos pedagógicos y didácticos. El modelo curricular de la Alianza Cerámica para el Norte de Santander (ACENS), muestra un camino importante en cuanto a modelos curriculares. Una parte importante del contenido de este punto ha sido tomado de dicho modelo.
	1.3.3.2 Modelo didáctico. El modelo didáctico propuesto por la Alianza para los Santanderes, buscó una correspondencia con los conceptos señalados sobre currículo integrado. Por tal razón, y siendo coherentes con el énfasis constructivista del modelo, las opciones didácticas que parecen responder mejor son aquellas que privilegian la reflexión, la comprensión, la interdisciplina y el auto aprendizaje. No obstante al tratarse igualmente del desarrollo de competencias para el mundo laboral, los aportes de los enfoques neoconductistas (Bloom y Bandura), han sido igualmente considerados. Sin embargo la posición didáctica que se privilegia es la de la Enseñanza para la Comprensión (EPC), de Howard Gardner, Proyecto Zero de Harvard.
	1.3.3.3 Enseñanza para la comprensión. Según (Ortiz, 2010), los teóricos constructivistas reconocen el trabajo investigativo desarrollado por Howard Gardner, David Perkins, Vito Perrone  y un grupo de colaboradores, un marco de referencia fundamental que orientó el desarrollo didáctico de los módulos de formación por competencias propuesto por Las Alianzas Productivas.
	1.3.3.4 Ciclos propedéuticos. Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2007), los ciclos son las competencias que tienen que ver con el conocimiento, desarrollo de actitudes, responsabilidades y valores, su uso y aplicación en diferentes contextos. Cada ciclo corresponde a un perfil profesional y a un campo de desempeño específico; comprende competencias genéricas es decir las relacionadas con entornos sociales y laborales y competencias específicas como los conocimientos prácticos en cada una de las disciplinas. El componente propedéutico es el proceso por el cual se prepara a una persona para continuar el transcurso de formación a lo largo de su  vida.

	1.3.4 El modelo pedagógico y curricular de las alianzas productivas. Este modelo se desarrolló durante los años 2008 a 2010 con la Universidad Francisco de Paula Santander como representante legal de las Alianzas Productivas, por un equipo pedagógico bajo la dirección del Profesor Jairo Alejandro Ortiz Gelvez. Para la construcción de este modelo se tomaron los nuevos desarrollos en teoría curricular, formación por competencias, ciclos propedéuticos, bajo una óptica esencialmente constructivista con inclusión de otros enfoques como el conductismo y el funcionalismo, en relación con las competencias laborales. Del conductismo se toma el aporte de los procesos de verificación y validación de competencias específicas, sus métodos, los ambientes de aprendizaje en los resultados del proceso como comportamientos y conductas observables y del funcionalismo en cuanto a su eficiencia para interpretar el mundo del trabajo y la producción. 
	1.3.4.2 Definición de módulos y mallas curriculares. Se observan a continuación:
	Los microcurrículos están organizados generalmente por secuencias de procesos para obtener un producto, o las diferentes fases o etapas de una actividad transversal como el mantenimiento o la automatización. Es decir, la concepción del microcurrículo es analítica, va de lo particular a lo general y esto puede dificultar en ciertos momentos que los aprendizajes sean más integrados y significativos. Por esta razón, dividir el módulo exclusivamente sobre la secuencia planteada en los microcurrículos no sería lo más acertado. El colectivo docente puede generar allí una discusión acerca de la forma cómo podemos acercar al estudiante al propósito formativo del módulo en particular y plantear un conjunto de rutas didácticas coherentes con la postura pedagógica.
	Las estrategias derivadas de la enseñanza para la comprensión, los tópicos generativos, la problematización etc., podrían proporcionar soluciones en cada caso. Por ejemplo, en el caso de un proceso dirigido a obtener un producto específico como “preparación de pastas cerámicas” la necesidad de una comprensión clara y suficiente del estudiante sobre cuál es el punto de llegada, nos hará variar la ruta didáctica. En este caso se podría partir de lo general, el examen diferentes productos finales obtenidos con diferentes tipos de pasta, sus características y procesos de preparación hasta la formulación de preguntas acerca de los procesos específicos requeridos para obtenerlas, acompañados de la explicación de los fenómenos que ocurren y de sus propiedades desde las ciencias naturales. Esto supone una organización de actividades y contenidos, que tomados estos últimos del microcurrículo, generan un planeamiento nuevo de unidades didácticas. Estas unidades estarán organizadas en la secuencia que el colectivo docente determine sin perder la coherencia con el enfoque pedagógico seleccionado. Es posible encontrar entonces, alguna unidad o parte de ella, dedicada con mayor énfasis a relacionar las explicaciones científicas de la Física y la Química, con las características del proceso que ocupa el módulo, mientras que otras unidades pueden enfocarse con mayor intensidad al dominio de destrezas y conocimientos técnicos.


	2.2 Población del Estudio 
	2.3 Proceso Metodológico

	3.1 Análisis Demográfico
	3.1.1 Grupo de estudio grupo de referencia
	3.1.1.1 Según institución educativa de procedencia
	3.1.1.3 Según rango de edad
	En la figura el grupo de estudio muestra un  rango de edad de un 40% perteneciente a los  15 y 17 años, de igual forma el rango de 18 a 20 años. El 20% restante corresponde al rango de 21 años o más. 


	3.2 Análisis General de la Escala Likert
	3.2.1 Percepciones
	3.2.3 Resultados Cruzados Escala likert
	3.2.3.1 Grupo de estudio y grupo de referencia. Según La Institución:

	3.2.4 Resultados de las competencias en función de las categorías inductivas. En este apartado se muestra el reflejo de la competencia que se desea verificar en cada estudiante, basado en la clasificación que se hizo en el anexo 2. Las categorías inductivas son el resultado de diversos comportamientos en los cuales el estudiante, al verificar la presencia o no de esa actitud o comportamiento, revela la apropiación de la competencia respectiva, también llamada categoría deductiva.
	3.2.4.1 APC: Aplicación práctica del conocimiento. Percepciones y opiniones. visión positiva grupo de estudio y grupo de referencia
	3.2.4.2  A y S: Análisis y síntesis, percepciones. Visión positiva:
	3.2.4.3 CCA: capacidad crítica y autocrítica opiniones visión positiva
	3.2.4.5 L: Liderazgo. Percepciones. Visión Positiva
	3.2.4.7 P y O: planeación y organización. Percepciones y opiniones. Visión positiva
	Tabla 23. P y O: Planeación y Organización. Percepciones y Opiniones. Visión Positiva. Grupo de Estudio y de Referencia
	3.2.4.8 SP: Solución de problemas. Percepciones. Visión Positiva:  
	3.2.4.9 TD: Toma de decisiones. Percepciones. Visión Positiva
	3.2.4.10 TE: Trabajo en Equipo. Percepciones. Visión Positiva

	3.2.5 Análisis de preguntas por categorías y quintiles. En este capítulo se estudió cada pregunta de la encuesta realizada a los estudiantes, y se analizaron los quintiles de la escala Likert sobre la apropiación de las competencias genéricas.
	3.2.5.1 Grupo de estudio y grupo de referencia. Se observa a continuación:
	3.2.5.2 Preguntas 7 a 73
	3.2.5.4 Preguntas múltiples (74 a 83). Las preguntas múltiples presentadas a continuación, son parte del instrumento escala Likert y su objetivo fue que el estudiante a criterio propio escogiera tres de las opciones más importantes de enunciados que hacen referencia a cada una de las competencias genéricas como: Toma de decisiones, conservación del medio ambiente, comunicación oral y escrita, análisis y síntesis, liderazgo. 
	Planeación y organización, capacidad crítica y autocrítica, solución de conflictos, buen uso de las TIC, trabajo en equipo.


	3.3 Comprensión Lectora
	3.3.1 Análisis de las figuras comprensión lectora. Se observan a continuación: 
	3.3.1.1 Grupo de estudio y grupo de referencia. Resultados de cada pregunta de acuerdo con la competencia
	3.4.1.2 Resultados según cada categoría deductiva. Capacidad Crítica y Autocrítica CCA.
	Figura 133. Análisis y síntesis A y S


	3.3.2 Análisis de comprensión lectora
	3.3.2.1 Grupo de estudio. Los resultados que se obtuvieron se presentan con base en las características  y categorías antes mencionadas. 


	3.4 Grupos Focales
	3.4.1 Figuras grupo focal
	3.4.1.1 Resultados de acuerdo con cada competencia

	3.4.2 Análisis de grupos focales
	3.4.2.1 Grupo de estudio y grupo de referencia. Comunicación oral. La observación hecha a estos  grupos en la competencia  comunicación oral mostró mayor apropiación de la misma en el grupo de estudio. Buena parte de los estudiantes de este grupo   tienen disposición de escucha; al hablar utilizan frases completas, hacen uso de un lenguaje técnico y las expresiones de cortesía no son frecuentes. Sin embargo, no es deseable tal comportamiento. Del total de los estudiantes participantes en el grupo estudio, lo ideal hubiese sido que el 100% tuviese apropiación completa de la competencia. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió.


	3.5 Ensayo Argumentativo
	3.5.2 Análisis de ensayos argumentativos
	3.5.2.1 Grupo de estudio y de referencia. Para el análisis del  ensayo se tuvo en cuenta las competencias genéricas Planeación y Organización (PYO),  Capacidad Crítica y Autocrítica (CCA), Aplicación práctica del conocimiento (APC), Análisis y Síntesis (A y S) y Comunicación escrita (CE)
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