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Resumen

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar los efec-
tos de las normas académicas y su relación con la calidad docente en la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac de Perú. Para ello 
se realizó una investigación no experimental, de nivel correlacional, 
mediante el método descriptivo-explicativo y de diseño explicativo. La 
población y muestra de estudio estuvo conformada por el total de 256 
docentes de dicha institución. Además, se utilizaron instrumentos de 
recopilación de datos como el fichaje bibliográfico y hemerográfico, la 
ficha de campo y la encuesta. En la aplicación de esta última, se halló 
un buen nivel del perfil de los egresados de la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac, al satisfacer las exigencias del mercado 
laboral traducidas en habilidades, destrezas, rasgos de la personalidad 
y nivel de formación académica. Bajo un análisis exhaustivo, se identi-
ficó que el uso de las normas académicas incide de manera significati-
va en las condiciones técnicas de la calidad académica. Así mismo, se 
determinó que el mejoramiento continuo de la calidad académica de-
pende de los niveles de decisiones y las exigencias para crear condicio-
nes favorables sobre hechos pedagógicos, investigaciones científicas, 
proyección social y la comprensión del fenómeno universitario visto 
como una institución comprometida con la sociedad.
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Introducción

El mundo de la educación universitaria y la investigación, en la actua-
lidad, se halla en un período convulsionado, lleno de transformación y 
que se encamina a una revolución. Lo que se conoce es que las univer-
sidades no continuarán siendo lo que fueron hasta los últimos años del 
siglo anterior, donde los acontecimientos futuros resultan un interro-
gante difícil de anticipar1. Así mismo, las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación ‒tic‒, las variadas perspectivas sociales, 
la gran cantidad de partes interesadas y una avalancha de reformas en 
el sistema de las instituciones de educación superior, vienen suscitan-
do polémicos debates y escenarios contradictorios acerca del manejo 
financiero y educativo, así como la manera en que la educación debe 
ser impartida a los estudiantes dentro y fuera de las aulas2. Sobre el 
particular, Paredeise y Thoening manifiestan que:

Un resultado positivo de este confuso período de transición es que la educación 
superior y la investigación ya no son temas privados que se discuten dentro 
de un estrecho círculo de la élite académica. Se han convertido en temas de 
discusión pública: los políticos, los padres de los estudiantes, los consultores 
administrativos, los medios de comunicación y la opinión pública se centran 
en las cuestiones y desempeñan una función en la construcción de agendas3.

1 Catherine Paradeise y Jean-Claude Thoenig. En busca de la calidad académica, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2017.

2 Ingrid Brigitt González Muñoz y Carlos Arturo Ramírez. “Articulación de los sis-
temas de calidad, Consejo Nacional de Acreditación (cna) y normas ntc-iso 9001 para 
programas académicos de educación superior en instituciones públicas”, en Tendencias, 
vol. 19, n.° 1, 2018, pp. 187 a 203, disponible en [https://revistas.udenar.edu.co/index.
php/rtend/article/view/3960].

3 Paradeise y Thoenig. En busca de la calidad académica, cit., p. 8.
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En vista de lo anterior, se entiende que la calidad académica es gene-
rada, evaluada y administrada no solo por las universidades, sino por 
los diferentes actores sociales relacionados, de alguna u otra forma, 
con las instituciones de educación superior. En ese sentido, la calidad 
académica se presenta de manera compleja no solo en lo referido a la 
evaluación de los resultados, sino además en lo que respecta a los pro-
cesos sociales, culturales y organizativos que se desarrollan bajo regí-
menes determinados de distintos sistemas de gobierno universitario.

Debido a ello, mientras dure el proceso de formación institucional 
de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, deben apli-
carse a su administración las normas especiales para las universidades 
que tienen esa condición. Del mismo modo, se somete a la evaluación 
permanente del Consejo Nacional para la Autorización del Funciona-
miento de Universidades ‒conafu‒ por lo menos durante cinco años 
consecutivos, pudiendo ampliarse este plazo conforme a ley.

Dada esta coyuntura, se llevó a cabo una revisión documental que 
permitió analizar con detenimiento el desarrollo de ciertos aspectos 
relacionados a las normas académicas y a la calidad educativa en la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, en el departa-
mento de Apurímac, Perú.



Capítulo primero
El problema y su importancia

En Perú, la educación se rige por la Ley N.º 23733 (Ley Universitaria), 
instaurada el 9 de diciembre de 1983, que en su artículo primero esta-
blece que las universidades están integradas por profesores, estudian-
tes y graduados. Estos establecimientos se dedican al estudio, la investi-
gación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión 
y proyección social. Además, tienen autonomía académica, económica, 
normativa y administrativa dentro de la ley, por lo que la violación de 
dicha autonomía, en cualquiera de sus aspectos, es sancionable.

Al mismo tiempo, el Estado considera como medidas prioritarias, la 
adopción de un estilo gerencial participativo, la profesionalización pro-
gresiva o la capacitación especializada del personal, la incorporación 
de tecnologías innovadoras que sean capaces de producir información 
relevante para la toma de decisiones y la aplicación de procedimientos 
simplificados que faciliten lograr niveles de excelencia en la prestación 
de los servicios públicos que permitan vender una buena imagen de la 
institución pública, es decir, de las universidades nacionales.

En la actualidad, según los datos de la Asamblea Nacional de Recto-
res, 129 universidades funcionan bajo su jurisdicción, de las cuales 50 
son públicas y 70 privadas, incluida la Universidad Nacional Micaela 
Bastidas de Apurímac que se encuentra en proceso de consolidación 
institucional. Esta casa de estudios fue creada por Ley N.º 27348 el 26 
de septiembre de 2000 y se le otorgó la autorización provisional de 
funcionamiento con Resolución N.º 110-2002-conafu del 25 de abril 
de 2002, donde se nombra la Primera Comisión Organizadora, la cual 
entra en funcionamiento en el mismo año.

Durante el período de autorización provisional, dicha universidad 
se rige por la Constitución Política del Estado; Ley N.º 23733 (Ley 
Universitaria), mediante sus ampliaciones y modificatorias; Ley N.º 
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27348 (Ley de Creación de la Universidad Nacional Micela Bastidas de 
Apurímac ‒unamba‒) y la Ley N.º 26439 (Ley de Creación del Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades ‒ 
conafu‒), su estatuto y reglamentos internos.

La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac viene imple-
mentando su desarrollo institucional a través de la aplicación de polí-
ticas y estrategias con un horizonte de mediano plazo para garantizar 
la ejecución y mejora permanente de la calidad educativa universitaria 
en el proceso de institucionalización.

La evaluación del sistema de normas académicas consiste en deter-
minar cómo afectan al desarrollo de la universidad y de qué manera 
contribuyen a la consolidación de los diferentes aspectos que intervie-
nen, referentes a la integridad institucional, carreras profesionales, do-
centes, infraestructura, recursos educacionales, estudiantes, servicios 
de bienestar estudiantil, investigación, creación intelectual y artística, 
proyección social, producción de bienes y servicios, administración 
central y la administración financiera. Mediante acciones y normas 
complementarias, estos aspectos son evaluados de manera integral 
para determinar el alcance de los objetivos y metas del proyecto de 
desarrollo institucional, lo que sirve de sustento en el proceso de insti-
tucionalización durante el período previsto.

En el marco de este contexto de la gestión universitaria se ubica me-
todológicamente el tema y el problema de investigación científica de 
este estudio, los cuales se refieren al análisis del conjunto de normas 
académicas como un componente operativo de la calidad docente.

I. Objetivos de la investigación

A. Objetivo general

Determinar los efectos de las normas académicas y su relación con 
la calidad docente en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac, Perú.
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B. Objetivos específicos

• Determinar el grado de conocimiento de los docentes sobre las nor-
mas académicas que inciden en las características de la calidad cu-
rricular de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

• Analizar el nivel de participación de los docentes en el proceso 
técnico de las normas académicas que inciden en los principios de 
calidad didáctica de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurímac.

• Precisar la frecuencia de uso de las normas académicas que inciden 
en las condiciones técnicas de calidad docente en la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

II. Hipótesis de la investigación

A. Hipótesis general

Los efectos de las normas académicas y su relación con la calidad 
docente influyen de manera significativa en la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac, Perú.

B. Hipótesis secundarias

• El grado de conocimiento de los docentes sobre las normas acadé-
micas que inciden en las características de la calidad curricular es 
positivo en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

• El nivel de participación de los docentes en el proceso técnico de las 
normas académicas que inciden en los principios de calidad didác-
tica podría es positivo en la Universidad Nacional Micaela Bastidas 
de Apurímac.

• La frecuencia de uso de las normas académicas que inciden en 
las condiciones técnicas de calidad docente es significativa en la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.





Capítulo segundo
Marco teórico

Frente a los cambios sociales, tecnológicos, culturales, entre otros y la 
velocidad con que estos se producen, solo el desarrollo de una prepa-
ración sólida a nivel educativo podrá superar dicha eclosión. En ese 
sentido, se puede afirmar que el trabajo del futuro no se hará con las 
manos, sino con la mente, a partir de conocimientos adquiridos y ca-
pacidades desarrolladas; se configurará un escenario donde el hom-
bre tendrá más tiempo para pensar, crear y producir más. Por eso, a 
los estudiantes, futuros profesionales, se les debe enseñar a pensar en 
abstracto, a crear, a afrontar y resolver problemas nuevos4.

La universidad tiene que preparar al estudiante para la vida, pero 
no del presente, sino del futuro, es decir, prepararlos para la compleja 
sociedad del conocimiento y el actuar venideros. En adelante, solo los 
hombres debidamente preparados, especializados en la alguna rama 
del conocimiento y con una amplia cultura humanística podrán afron-
tar los retos que se les presenten. Además, el mundo no solo requerirá 
de gente especializada, sino de personalidades cultas y equilibradas 
moral y psicológicamente, quienes aporten con su desenvolvimiento 
profesional a la sociedad. Entonces, la universidad tiene que analizar y 
replantear su sistema de enseñanza para alinearlo a las exigencias de 
la modernidad, pues la base del proceso educativo radica en la educa-
ción y esta debe adecuarse de forma permanente a los nuevos cambios 

para no quedar desfasada5.

4 Yurien Lazo Fernández, Máryuri García González y Renier Helvio Fernández Gar-
cía. “La gestión del trabajo educativo en las residencias estudiantiles universitarias: fun-
damentos teórico-metodológicos”, en Revista Estrategia y Gestión Universitaria, vol. 5, n.° 
1, 2017, pp. 102 a 117.

5 Miday Columbié Pileta, Verónica Ramos Suárez, María Aurelia Lazo Pérez, Eloy Mo-
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Uno de los puntos importantes que se debe reconocer dentro del 
concepto moderno de enseñanza es que el estudiante sea preparado 
para el trabajo independiente, es decir, para que tenga una concepción 
propia, una mirada crítica en base a los conocimientos adquiridos, so-
bre los problemas que lo rodean y pueda plantear alternativas dentro 
de sus límites de conocimientos teórico-prácticos para resolverlos. De 
esta manera, el estudiante universitario adquiere, de manera paulati-
na, una cantidad cada vez mayor de experiencias, las cuales le sirven 
para intervenir en la creación de bienes culturales nuevos.

I. Gestión educativa

La formación profesoral es una obligación que necesita ser gestionada a 
partir de la dirección de las instituciones y ejecutada según los objetivos 
de desarrollo presentes en las universidades. Ello ha generado que gran 
parte de estas últimas presenten convenios con entidades nacionales 
e internacionales, con el afán de lograr entre sus docentes y egresados 
una formación integral y constante, otorgando estudios de maestría y 
doctorados, presupuestados por la misma institución, propuesta que 
sienta puntos de vista de oportunidad profesional y laboral6.

Los nuevos rumbos sociales y la preferencia hacia la descentraliza-
ción de los sistemas educativos, logra que los docentes, en su rol de di-
rectivos, se hagan cargo de nuevas áreas, cuenten con la destreza para 
actuar de forma individual y ejecutar decisiones que los integren al mun-
do globalizado de la educación y de la sociedad en un sentido amplio. 
Lo anterior permite que los educadores de nivel universitario gestionen 
procesos pertinentes y competentes con la sociedad a la que se deben.

En este panorama de ideas, los mecanismos de gestión de los siste-
mas de educación exigen no solo el requerimiento de un docente direc-
tivo o un gestor educativo, sino también el desarrollo de aspectos como 

rasen Robles, Susana Solís Solís y Tania Rosa González García. “A propósito de la 
nueva universidad innovadora en tecnología de la salud”, en Revista Cubana de Tecnología 
de la Salud, vol. 9, n.° 3, 2018, pp. 50 a 57, disponible en [https://www.medigraphic.com/
pdfs/revcubtecsal/cts-2018/cts183g.pdf].

6 Alejandra Dalila Rico Molano y Miryam Rocío Rodríguez Rodríguez. “La formación 
docente inicial en cuatro décadas a partir de historias de vida de maestros colombianos” 
(tesis de maestría), Bogotá, Colombia, Universidad de La Salle, 2011.

https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubtecsal/cts-2018/cts183g.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubtecsal/cts-2018/cts183g.pdf
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la planeación, control de recursos, entre otros; lo anterior, para lograr 
los mejores resultados y la prestación de mejores servicios educativos7.

La gestión educativa es comprendida como un mecanismo organi-
zado y dirigido al mejoramiento de procesos y proyectos propios de las 
instituciones, con el afán de optimizar los tratamientos pedagógicos, di-
rectivos, comunitarios y administrativos. La institución es libre de ele-
gir sus juicios de gestión más convenientes y dirigirlos a responder los 
requerimientos educativos característicos de la comunidad en que se 
inserta, más las coacciones legales de interés nacional e internacional8.

De la misma manera, Romero9 entiende la gestión como un factor 
elemental para la organización y la garantía del quehacer de toda insti-
tución, ya sea educativa o no, en donde se encuentran conceptos como 
el clima organizacional, el liderazgo, entre otros; a partir de estos, la 
gestión alcanza a ser un mecanismo imprescindible, conveniente e im-
portante para el movimiento de las instituciones.

De acuerdo con ello, Betancourt10 sostiene que las instituciones de 
educación superior ‒ies‒ se encuentran bajo la necesidad de moldear 
profesionales que se sujeten a las necesidades estatales. Uno de los 
puntos que hace posible esta dinámica es el papel del docente y su for-
mación como educador, pues debe ser transversal por factores como 
las nuevas tecnologías, el currículo nacional, las políticas educativas, 
entre otros, que son parte indispensable del ambiente universitario y 
del desarrollo de su profesión.

La gestión educativa, aparte de lograr innovaciones institucionales, 
requiere que se den transformaciones en los sujetos, en otros términos, 
que los planes estratégicos les brinden importancia a los profesores y 

7 Alejandra Dalila Rico Molano. “La gestión educativa: hacia la optimización de la for-
mación docente en la educación superior en Colombia”, en Sophia, vol. 12, n.° 1, 2016, 
pp. 55 a 70, disponible en [https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/
view/445].

8 Luis Arturo Salguero. “Gestión docente y generación de espacios organizacionales en 
las universidades”, en Laurus, vol. 14, n.° 27, 2008, pp. 11 a 32, disponible en [https://
www.redalyc.org/pdf/761/76111892002.pdf].

9 Augusto Romero Díaz. Administración de la educación: introducción al estudio de la ges-
tión administrativa en las instituciones escolares, Bogotá, Colombia, Universidad Santo 
Tomás, 1982.

10 Elsa Manuela Betancourt Escobar. “La gestión educativa ante la violencia intrafamiliar 
en estudiantes de básica primaria del sector oficial, urbano Melgar (Tol)” (tesis de 
maestría), Colombia, Universidad de La Salle, 2002, disponible en: [https://ciencia.
lasalle.edu.co/maest_docencia/320/].

https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/445
https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/445
https://www.redalyc.org/pdf/761/76111892002.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/761/76111892002.pdf
https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_docencia/320
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directivos como gestores de cambio. De acuerdo con el concepto que 
plantea Cassasus11, se entiende a la gestión educativa como la combi-
nación de las etapas de planeación y administración, debido a que hace 
casi dos décadas estos términos resaltaban, pero no en el terreno de 
las universidades, sino en las áreas administrativa y económica. Estos 
conceptos comienzan a tener importancia una vez dadas las reformas 
sucedidas en la última década del siglo xx, en donde el contexto edu-
cativo se ve abordado por las ciencias administrativas y económicas, 
ambas iniciaron una carrera de polémicas alrededor de lo conveniente 
y lo prescindible en el campo educativo, lo que dio consigo el concepto 
de gestión tomando en cuenta los actores sociales involucrados con el 
desarrollo y manejo de las universidades.

Dado el carácter económico sumamente permeado en el campo 
educativo en las últimas décadas, la educación presenta un nivel de 
impacto propio de sus resultados, pérdidas, ganancias y mercado. Ello 
se confirma cuando, al decir de Cassasus12, se toma en cuenta que en 
la década de los años 1990, lo relevante en educación tiene su cimiento 
en la economía, al hablar de eficacia, evaluación, productividad, entre 
otros, llenándose la literatura propia del discurso de la política educa-
tiva. No obstante, no todo en gestión educacional se maneja en térmi-
nos administrativos y/o económicos, sino, como advierte Rico:

La gestión educativa que requiere especial atención y estudio no trata de 
adecuar los conceptos de la administración o hablar en términos exclusivos 
de economía y finanzas, de lo que se trata es de lograr relacionar este tipo 
de concepciones con la formación de sujetos, que, en esencia, es la razón de 
ser de una educación entendida como la disciplina de formar y construir 
conocimientos13.

Así, se tiene que más allá de una administración de recursos financie-
ros y humanos (desde el punto de vista de los profesores como traba-
jadores), se está gestionando con individuos (estudiantes, profesores, 

11 Juan Cassasus. “Marcos conceptuales para el análisis de los cambios en la gestión de los 
sistemas educativos”, en unesco. La gestión: en busca del sujeto, Santiago, Chile, unesco, 
1999.

12 Juan Cassasus. Problemas de la gestión educativa en América Latina: la tensión entre los 
paradigmas de tipo A y de tipo B, Santiago, Chile, unesco, 2002.

13 Rico Molano. “La gestión educativa: hacia la optimización de la formación docente en la 
educación superior en Colombia”, cit., p. 61.
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administrativos) con personalidades y formas de pensar heterogéneas 
que convierten a la educación en un espacio propulsor de puntos de 
vista críticos en referencia a los nuevos retos sociales emergentes y que 
deben ser motivo de consideración al momento de proponer y realizar 
acciones de gestión. En ese sentido, se hace hincapié en lo que Dalton, 
Hoyle y Watts entienden por relaciones humanas, pues estas: “estu-
dian la interacción. Pueden realizarse en ámbitos organizacionales o 
personales, pueden ser formales o informales, estrechas o distantes, 
antagónicas o cooperativas, individuales o colectivas”14.

II. Calidad educativa

El desarrollo mundial económico trajo consigo un afán por vigilar el 
progreso de los sistemas educativos debido a que estos diseñan las 
probabilidades económicas de la sociedad, pues son los estudiantes y 
futuros profesionales quienes a partir de su trabajo, contribuyen con la 
economía de una nación. Este escenario ocasionó un punto de vista bu-
rocrático anclado en la integración de los sujetos a la sociedad delimi-
tada por la gestión, lo que provocó no solo un inconveniente en térmi-
nos de cobertura por el desenvolvimiento, sino además, controversias 
sobre el tipo de calidad y organización de los sistemas educativos15.

De acuerdo con Vásquez16, se entiende que la formación del capital 
humano apto para enfrentar las exigencias del ámbito laboral actual 
se ha puesto de relieve como el rol social principal que la educación 
tiene que llevar a cabo. Considerando las prácticas empresariales que 
se orientan a la garantía del producto mediante controles de calidad 
que el mercado espera, la calidad educativa se asoció a la valoración, 
comprendida como medida de los resultados.

14 Marie Dalton, Dawn G. Hoyle y Marie W. Watts. Relaciones humanas, Boston, Cengage 
Learning, 2007, p. 2.

15 Jeisson Fabián Martín Calvo. “Calidad educativa en la educación superior colombia-
na: una aproximación teórica”, en Sophia, vol. 14, n.° 2, 2018, pp. 4 a 14, disponible en 
[https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/799].

16 M. Gabriela Vásquez Olivera. “La calidad de la educación. Reformas educativas y 
control social en América Latina”, en Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoame-
ricanos, n.° 60, 2015, pp. 93 a 124, disponible en [https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=64039200004].

https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/799
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En ese sentido, la concepción que se encuentra detrás de la idea 
neoliberal señala que la labor principal de las instituciones no es la 
educación, sino más bien el adiestramiento de los jóvenes para labores 
de ejecución inmediata o competencias. Según Vásquez17, la idea de 
competencia presenta sus inicios en el ámbito empresarial, en el que 
se comprende como ciertas destrezas o habilidades que presenta el 
empleado para llevar a cabo su oficio en una situación determinada 
de forma veloz, pertinente y eficiente. Formulación que aparta de las 
labores educativas la formación creativa y crítica, dado que restringe 
las competencias a mecanismos automatizados.

Por tal razón, la noción de calidad educativa deriva de un modelo de 
resultados y, más aún, del suceso de que por medio de estas concepcio-
nes se halla la eficiencia social, la cual comprende la calidad como ren-
dimiento, lo que permite una exégesis de este concepto condicionada 
a la medida, por lo que no se consideran los sistemas contemporáneos 
de pésima calidad y el contexto social detalles que generan la relevan-
cia de proponer pensamientos no económicos en lo que respecta a la 
calidad educativa18.

Si se plantean razonamientos que refieran de forma inmediata al 
sistema pedagógico y no al económico, se hace posible superar la no-
ción de calidad a través de un punto de vista burocrático. De acuerdo 
con lo anterior, Aguerrondo19 concibe una cadena de particularidades 
del concepto referido, donde se encuentra con lo complejo y totalizan-
te, lo social e históricamente dado, el cambio educativo y el manejo de 
la importancia en el servicio.

Después del pensamiento anterior con respecto a la calidad de la 
educación de manera amplia, se pone especial interés en la idea de ca-
lidad educativa donde se ocasiona un debate en base a factores como 
el índice de desarrollo humano ‒idh‒ y la calidad de servicio de las 

17 Ídem.
18 Germán Albeiro Castaño Duque y Lucelia García Serna. “Una revisión teórica de la 

calidad de la educación superior en el contexto colombiano”, en Educación y Educado-
res, vol. 15, n.° 2, 2012, pp. 219 a 243, disponible en [https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=83424870005].

19 Inés Aguerrondo. “La calidad de la educación: ejes para su definición y evaluación”, en 
Revista Interamericana de Desarrollo Educativo, n.° 116 iii, 1993, pp. 561 a 578, disponible 
en [http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_116/articulo4/
index.aspx].

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83424870005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83424870005
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_116/articulo4/index.aspx
http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca/laeduca_116/articulo4/index.aspx
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instituciones de educación superior. Por tal razón, Giraldo, Abad y 
Díaz20, señalan que la diversidad de teorías y definiciones sobre esta 
noción dependen del contexto político u académico, lo que causa una 
ausencia de consenso. Sobre el particular y siguiendo a Aguerrondo21, 
es factible señalar que la calidad es una noción relativa que es enten-
dida a través de un punto de vista multidimensional. En este caso, la 
calidad institucional hace referencia a las particularidades universales 
concernientes a la educación superior en sentido amplio, en las cuales 
se sobrentiende la evaluación y los países como Perú se ven en el re-
querimiento de afianzar que dicha educación se desarrolle con calidad.

III. Satisfacción docente

Al revisar el panorama general de las investigaciones que tratan sobre 
la satisfacción del profesional docente, se aprecia que algunas de estas 
ahondan más y tratan de explicar el desasosiego o comodidad docente 
ejecutando la psicología laboral en el campo organizacional22.

Un primer grupo de estudios aborda el problema en comparación 
con otras profesiones, vinculando las particularidades demográficas 
y/o contextuales con el nivel de satisfacción23. Otros autores estudian 
los factores de la satisfacción de los docentes centrándose en las carac-
terísticas de su labor, entre las que sobresalen las propiedades o esen-
cia del trabajo, las constantes de la labor y las variables demográficas24. 
Por otro lado, investigan los efectos de la satisfacción y su contrario, 
como lo son la deserción profesional o el rendimiento docente25.

20 Uriel Giraldo G., Darío Abad A. y Edgar Díaz P. Bases para una política de calidad de la 
educación superior en Colombia, Bogotá, Consejo Nacional de Acreditación de Colombia. 
2007, disponible en [https://uned.cr/academica/images/igesca/materiales/06.pdf].

21 Aguerrondo. “La calidad de la educación: ejes para su definición y evaluación”, cit.
22 Richard S. Lazarus y Susan Folkman. Psychological stress and the coping process, Mc-

Graw-Hill, 1996.
23 Denise G. Thompson. “Teacher job satisfaction and retention in a suburban Georgia 

school district” (tesis de doctorado), Arizona, Estados Unidos, Universidad de Phoenix, 
2008.

24 Oliverio Leonel Linares Olivas y Rodolfo Enrique Gutiérrez Martínez. “Satisfac-
ción laboral y percepción de salud mental en profesores”, en Revista Mexicana de Investi-
gación en Psicología, vol. 2, n.° 1, pp. 31 a 36, disponible en [https://www.medigraphic.
com/pdfs/revmexinvpsi/mip-2010/mip101d.pdf].

25 Kimberly Rae Dickens. “Factors influencing teacher job satisfaction and their alignment 

https://uned.cr/academica/images/igesca/materiales/06.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexinvpsi/mip-2010/mip101d.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/revmexinvpsi/mip-2010/mip101d.pdf
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Dado este panorama, resulta clave comprender el término de satis-
facción del docente. Este comprende una serie de definiciones que se 
han modificado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Robbins y Cout-
ler entienden la satisfacción laboral “como la actitud de una persona 
hacia su trabajo. Un individuo con un elevado nivel de satisfacción en 
el puesto presenta actitudes positivas hacia él mismo; otro que se en-
cuentra insatisfecho con su labor tiene actitudes negativas hacia él”26. 
Otra definición la proporciona Torres al decir que “la satisfacción pro-
fesional de los docentes puede entenderse como el resultado de com-
parar lo que la realidad le invita a ser y lo que según sus expectativas 
debería ser”27.

En efecto, los docentes presentan unas peculiaridades vocacionales 
que los convierten en especiales dentro del contexto laboral, profesio-
nal y académico. En ese sentido, la satisfacción profesional se encuentra 
en relación con el nivel en que las particularidades de su labor se ciñan 
a las normas que la persona entiende como guía para su desarrollo y 
para su fijación de la realidad social28. Como su contraparte, la insatis-
facción docente y la falta de conformidad con su profesión son aspectos 
alarmantes en estos días y objeto de debates en todo el mundo29.

Como se ha podido notar, en la actualidad no existe una definición 
global sobre la satisfacción laboral, sino que varía de acuerdo con la 
posición teórica del autor. Por eso, se precisa que en este libro de inves-
tigación la satisfacción laboral es entendida como una actitud vincula-
da con la psicología y la mesura personal del profesional.

with current district practices in a suburban school district” (tesis de doctorado), Mis-
uri, Estados Unidos, Lindenwood University, disponible en [https://www.proquest.com/
docview/853648956].

26 Stephen Paul Robbins y Mary Coutler. Administración, México, Pearson Educación, 
1996, p. 181.

27 José Antonio Torres González. “Análisis de grado de satisfacción del profesorado de 
educación secundaria en el desarrollo de su labor docente”, en Contextos Educativos, n.° 
13, 2010, disponible en [https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/
article/view/624], p. 28.

28 Isabel Cantón Mayo y Sonia Téllez Martínez. “La satisfacción laboral y profesional 
de los profesores”, en Revista Lasallista de Investigación, vol. 13, n.° 1, 2016, pp. 214 a 
226, disponible en [http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/rldi/article/
view/996].

29 Cara M. Moore. “The role of school environment in teacher dissatisfaction among US 
public school teachers”, en Sage Open, vol. 2, n.° 1, 2012, pp. 1 a 16, disponible en [https://
journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244012438888].

https://www.proquest.com/docview/853648956
https://www.proquest.com/docview/853648956
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/624
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/624
http://repository.lasallista.edu.co
index.php/rldi/article/view
index.php/rldi/article/view
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244012438888
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244012438888
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En ese sentido, las definiciones de satisfacción laboral pueden pro-
fundizar en el desarrollo afectivo30-31, otras se sustentan en la esfera 
actitudinal32-33 y otras en el aspecto cognitivo o las impresiones acerca 
del mismo trabajo34-35.

En coincidencia con autores como González y Ramírez36 o Anaya 
y Suárez37, se puntualiza que la satisfacción laboral de los docentes 
comprende tres factores importantes: afectivo, actitudinal y cognitivo. 
Ello significa que al estimar de forma perceptiva la manera en que se 
desarrolla la vida laboral del educador se desprende una emoción y, 
según si esta es positiva o no, se desarrolla un patrón conductual en el 
centro de labores.

Se había advertido que la satisfacción personal y profesional del do-
cente se encuentra fuertemente vinculada con su salud mental y equili-
brio personal. Así mismo, la satisfacción es propia a la personalidad del 
docente y a sus metas profesionales, de lo que resultará una expresión 

30 José Antonio Aparicio de Frutos, Patrocinio González, Antonio Maíllo Cañadas, 
José Ignacio Peña Torre y Manuel Riesco González. “Condiciones de trabajo y satisfac-
ción laboral de los docentes en las escuelas católicas de Madrid”, en Educación y futuro: 
revista de investigación aplicada y experiencias educativas, n.° 17, 2007, pp. 9 a 42.

31 Daniel Anaya Nieto y José Manuel Suárez Riveiro. “La satisfacción laboral de los profe-
sores en función de la etapa educativa, del género y de la antigüedad profesional”, en Re-
vista de Investigación Educativa, vol. 24, n.° 2, 2006, pp. 541 a 556, disponible en [https://
revistas.um.es/rie/article/view/97181].

32 María Victoria Gordillo Álvarez-Valdés. “La satisfacción profesional del profesor: 
consecuencias para la orientación educativa”. en Aurelio Villa Sánchez (ed). Perspec-
tivas y problemas de la función del docente. II Congreso Mundial Vasco, España, Narcea, 
1988, pp. 259 a 266.

33 José María Peiró, Oto Luque i Agües y José L. Meliá. El estrés de enseñar, Sevilla, Espa-
ña, Alfar Ediciones, 1991.

34 Marta Bárbara Iznaola Cuscó y Jenniffer Gabriel Wells. “La satisfacción del 
profesorado en educación física”, en Revista Educación Física y Deporte, vol. 27, n.° 2, 2008, pp. 
27 a 35, disponible en [https://revistas.udea.edu.co/index.php/educacionfisicaydeporte/
article/view/2245].

35 Isabel Cantón Mayo y María Consuelo Morán Astorga. “Levels of self-efficacy among 
harassed teachers”, en Journal of Digital Literacy and Digital Competence, vol. 1, n.°2, 
2010, pp. 48 a 56, disponible en [https://www.academia.edu/10805911/Levels_of_Self_
Efficacy_among_Harassed_Teachers].

36 González Muñoz y Ramírez. “Articulación de los sistemas de calidad, Consejo Nacional 
de Acreditación (cna) y normas ntc-iso 9001…, cit.

37 Daniel Anaya Nieto y José Manuel Suárez Riveiro. “Evaluación de la satisfacción la-
boral del profesorado y aportaciones a su mejora en orden a la calidad de la educación”, 
en Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, vol. 21, n.° 2, 2010, pp. 283 a 294, 
disponible en [http://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/11532].

https://revistas.um.es/rie/article/view/97181
https://revistas.um.es/rie/article/view/97181
https://revistas.udea.edu.co/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/2245
https://revistas.udea.edu.co/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/2245
https://www.academia.edu/10805911/Levels_of_Self_Efficacy_among_Harassed_Teachers
https://www.academia.edu/10805911/Levels_of_Self_Efficacy_among_Harassed_Teachers
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en la esfera emocional, generando estrés, ansiedad, malestar, entre 
otros. De acuerdo con ello, Cantón y Téllez señalan que la satisfac-
ción se bifurca en dos puntos de vista:

a) Perspectiva personal. En este sentido, la satisfacción viene determinada 
por el desempeño profesional que presenta la persona y las atribuciones que 
realiza del mismo.

b) Perspectiva profesional. Donde son los vínculos personales, en el centro de 
trabajo como en el medio, los cuales darán pie a la satisfacción o insatisfacción 
del individuo38.

De lo anterior se desprende que la satisfacción del docente resultará 
en el momento en que se sienta competente con su rol, condicionado a 
la vez por las interacciones en el ámbito laboral. En el caso contrario, 
para Castillo, Fernández y López39, la génesis de la insatisfacción del 
docente radica en que se le recarga de presiones debido a la constante 
actualización que se le impone para no desligarse del sistema educa-
tivo. Así pues, la insatisfacción de profesionales en centro educativos 
ocasiona problemas de estrés o síndrome de burnout40. Al respecto 
Peiró y Rodríguez41 entienden que dicho síndrome es el resultado de 
un mínimo rendimiento individual en el trabajo; un incremento a la 
propia evaluación negativa, sobre todo en la destreza para ejecutar el 
trabajo y para vincularse de forma profesional con las personas a las 
que se le brinda servicio; cansancio emocional y el cultivo de senti-
mientos y actitudes cínicas o negativas hacia los demás.

38 Cantón Mayo y Téllez Martínez. “La satisfacción laboral y profesional de los profeso-
res”, cit., p. 217.

39 Ana Castillo Martínez, Rocío Fernández Pujazón y P. López. “Prevalencia de ansiedad 
y depresión en docentes”, en Revista de Enfermería del Trabajo, vol. 4, n.° 2, 2014, pp. 55 
a 62.

40 Consuelo Morán y Dionisio Manga. “Satisfacción en el trabajo, autoestima y estrés: di-
ferencias por ocupación y género”, en Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo, n.° 6, 
2005, pp. 315 a 329.

41 José María Peiró e Isabel Rodríguez. “Estrés laboral, liderazgo y salud organizacional”, 
en Papeles del Psicólogo, vol. 29, n.° 1, 2008, pp. 62 a 82, disponible en [http://www.
papelesdelpsicologo.es/pdf/1540.pdf].

http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1540.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1540.pdf
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De esta manera, como advierten Anaya y López42, una sociedad que 
se considere desarrollada o esté en aras de llegar a ello debe pugnar por 
logar profesionales de la enseñanza que se encuentren laboralmente 
complacidos, pues la utilidad individual y organizacional proviene de 
la calidad educacional entregada por los docentes, la cual consolida la 
reputación de las instituciones educativas.

Para que el cambio de la satisfacción laboral resulte, no se debe 
dejar de lado la figura del docente, el cual puede ser considerado un 
propulsor social que organiza los cimientos de los estudiantes con el 
objetivo futuro de que desarrollen un perfil profesional adecuado, con 
capacidad para evitar situaciones de inestabilidad laboral43.

42 Daniel Anaya Nieto y Esther López Martín. “Satisfacción laboral del profesorado en 
2012-2013 y comparación con los resultados de 2003-2004. Un estudio de ámbito nacio-
nal”, en Revista de Educación, n.° 365, 2014, pp. 96 a 121.

43 Álvaro Marchesi Ullastres. “El bienestar de los docentes en tiempos de crisis”, en Re-
vista Fuentes, n.° 12, 2012, pp. 9 a 12, disponible en [https://revistascientificas.us.es/
index.php/fuentes/article/view/2466].

https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/article/view/2466
https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/article/view/2466




Capítulo tercero
Metodología

En la actualidad, Perú requiere contar con una educación de calidad, 
pues se ha demostrado en diversos estudios que la educación peruana 
tiene un nivel que oscila entre regular y deficiente, debido a que no 
consigue los objetivos en cuanto a la enseñanza-aprendizaje y la uti-
lización de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, por ello 
se concluye que existen ciertas fallas en la praxis docente. Esta proble-
mática se hace evidente en la baja calidad de la educación peruana en 
todos sus niveles, incluso en la educación universitaria, donde se sigue 
haciendo uso del escolasticismo. Ello se relaciona con la normatividad 
que no obliga a los docentes a emplear nuevos procedimientos peda-
gógicos y a la falta de compromiso de los educandos por mejorar su 
actitud estudiantil.

I. Tipo de investigación

Se aplicó un estudio de tipo explicativo, donde se analizó la relación 
entre las variables “sistema de normas académicas” y “calidad docen-
te” en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Perú.

II. Diseño de investigación

Se realizó un diseño de tipo no experimental, pues no se manipularon 
las variables en estudio, y de corte transversal, porque las característi-
cas y datos de las variables se tomaron en un momento determinado.

37
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III. Método de investigación

La investigación se sustentó por medio de métodos estadísticos, por 
lo que los datos recabados de las variables en estudio fueron medidos 
por los parámetros de la estadística descriptiva.

IV. Identificación de las variables e indicadores

a) Variable independiente (X) = Normas académicas
• Indicadores:
 – X1: Establece las actividades académicas.
 – X2: Regula el funcionamiento del sistema académico.
 – X3: Mantiene nivel de comunicación entre autoridades y docentes.
 – X4: Registra actividades académicas.
 – X5: Aprueba las actividades previstas en el plan curricular.

b) Variable dependiente (Y) = Calidad educativa
• Indicadores:
 – Y1: Grado de conocimiento de las normas.
 – Y2: Nivel de participación en los procesos técnicos.
 – Y3: Frecuencia de uso de las normas.
 – Y4: Características de la calidad curricular.
 – Y5: Principios de calidad didáctica.
 – Y6: Condiciones técnicas de calidad.

V. Población y muestra

A. Población

La población de estudio estuvo conformada por el total de docentes 
que prestaron servicios en la Universidad Nacional Micaela Bastidas 
de Apurímac ‒unamba‒, en el año 2011. Estos comprendieron tanto al 
personal docente nombrado como al contratado.

B. Muestra

La muestra es representativa, estuvo conformada por 256 docentes a 
los cuales que se les aplicó una encuesta.
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V. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica empleada en esta investigación fue la encuesta, pues per-
mitió recoger y procesar información necesaria para el análisis de las 
variables y su relación. 

El instrumento de recolección de datos mediante el cual se aplicó la 
encuesta fue el cuestionario conformado por un conjunto de preguntas 
cerradas con alternativas definidas, que fueron aplicadas a los docen-
tes del marco muestral. Así mismo, se utilizaron otros instrumentos 
para la recolección de datos como el fichaje bibliográfico y hemerográ-
fico, y una ficha de campo. 





Capítulo cuarto
Análisis de datos

I. Resultados de la autoevaluación institucional
del Plan de Desarrollo Institucional ‒pdi‒

La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac ‒unam-
ba‒, teniendo como base de referencia el nuevo Plan de Desarrollo 
Institucional ‒pdi‒, extiende sus actividades optimizando las opera-
ciones presupuestarias de acuerdo con los objetivos y metas trazadas.

En esta sección se ha recogido información tanto secundaria como 
primaria. Para la información primaria se ha acudido a la fuente mis-
ma, encontrando datos relevantes acerca del sistema de las normas 
académicas y sus efectos en la calidad docente de la Universidad Na-
cional Micaela Bastidas de Apurímac. En cuanto a la fuente secundaria, 
esta proviene del proceso de evaluación del pdi (cuya información es 
fidedigna), es decir, la verificación del cumplimiento de los objetivos 
fijados por la institución en el establecimiento de dicho plan, donde 
se manifiestan el propósito institucional, las políticas e intenciones 
educativas, planes y acciones de acuerdo con los plazos establecidos, 
así como los estatutos de las carreras profesionales. Así mismo, el pdi 
toma en cuenta el plan de estudios, el número total de créditos por 
carrera, el equipamiento didáctico, entre otros, y en cuanto al área do-
cente, se evalúan las plazas presupuestadas según dedicación y cate-
goría, las remuneraciones, los incentivos y los beneficios adicionales.

Otro factor importante de evaluación es la infraestructura y los re-
cursos educacionales que comprenden la adquisición de terrenos y su 
respectiva construcción para las diferentes áreas de la universidad, 
además del grado de cumplimiento en cuanto a inversión en infraes-
tructura, equipos y mobiliarios.
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El factor estudiante es otro punto de evaluación, donde se considera 
el cumplimiento de los objetivos respecto a los postulantes, ingresan-
tes y matriculados y la asignación de sus respectivas tasas educativas.

Otros diversos factores evaluados son los siguientes: el área de 
Bienestar Universitario, Investigación y Creación Intelectual y Artísti-
ca, Proyección Social y Difusión Cultural, Producción de Bienes y Servi-
cios y la Administración Financiera.

El cumplimiento de estos factores ha contribuido a la aplicación de 
normas, reglamentos y procedimientos administrativos contemplados 
en el pdi; a su vez, la calidad educativa ha sido influenciada en gran 
medida gracias a guías maestras a partir de los ejes del programa de 
actuación llamado Plan Estratégico de Desarrollo.

La información recabada y su sistematización en las etapas conside-
radas dentro del pdi se detallan a continuación.

Tabla 1
Integridad institucional

plan de desarrollo institucional
ejecución % del pdi

variable meta

Propósito
institucional

Declaración de visión y misión Total 100
Adecuada selección y retención de una pla-
na docente de calidad Parcial 70

Oferta de carreras profesionales Parcial 85
Adecuada selección de los estudiantes Parcial 55
Una organización administrativa como 
apoyo para una buena marcha académica Parcial 60

Destino de los ingresos económicos de la 
institución Parcial 80

Adecuada gestión administrativa y finan-
ciera Parcial 80

Total - promedio 75,71
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Políticas e
intenciones
educativas

Respuestas a las exigencias del alumnado Parcial 60
Promoción del ser humano Parcial 60
Formación de profesionales responsables 
y creativos Parcial 90

Posición competitiva de la universidad en 
el mercado Parcial 75

Logro de imagen de “nueva universidad” Parcial 80
Total - promedio 73

Planes y
acciones

Planeamiento integral de las acciones Total 100
Plan operativo Total 100
Presupuesto institucional Total 100
Cultura planificadora institucional Parcial 40
Total - promedio 85

Información
fidedigna

Calidad de la información Parcial 80
Información dirigida a los estudiantes Parcial 60
Información interna Parcial 80
Información dirigida al Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento 
de Universidades ‒conafu‒

Parcial 80

Información dirigida al sector universita-
rio y al público en general Parcial 60

Total – promedio 72

Figura 1
Integridad institucional
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Con respecto a las actividades proyectadas, estas presentan un ni-
vel aceptable, aunque en algunas áreas se detectan dificultades que 
influyen de forma negativa en el proceso de institucionalización de la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y en su corres-
pondiente consolidación, la misma que ha sido objeto de las normas 
académicas a nivel de cada carrera profesional, área administrativa y 
alta dirección.

Tabla 2
Diagnóstico de fortalezas y debilidades en la integridad institucional

fortalezas debilidades justificación sugerencias

Integridad
institucional

- La unamba cum-
ple con su misión 
institucional y con 
los calendarios 
académicos.
- Cuenta con ins-
trumentos de ges-
tión y normativos. 
Adopta políticas 
universitarias 
oportunas.
- Cuenta con posi-
cionamiento en la 
comunidad local 
y regional y en el 
macroregión sur 
del país.
- Presenta difu-
sión oportuna de 
actividades acadé-
micas, culturales 
y avances de la 
universidad.
- Cuenta con 
personal adminis-
trativo y docente 
identificado con la 
institución.
- Cuenta con conve-
nios firmados con 
instituciones públi-
cas y privadas.

- Débil cohe-
sión entre per-
sonal docente y 
administrativo.
- Cobertura 
parcial del cap.
- Limitado 
ingreso remu-
nerativo de los 
servidores de 
la unamba.
- Limitada 
provisión pre-
supuestal del 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas para 
el crecimiento 
educativo.

- Las activida-
des indepen-
dientes de los 
estamentos no 
permiten la co-
hesión mutua
– La poca re-
muneración 
ofrecida por 
la unamba 
no permite la 
cobertura de 
plazas de do-
centes, en su 
mayoría princi-
pales.
- El presupues-
to asignado por 
el Estado es 
insuficiente.

- Fomento del 
espíritu colectivo 
integrador.
- Definición de 
prioridades, deter-
minación de estra-
tegias y búsqueda 
de otras fuentes de 
financiamiento.
- Continuar 
gestiones ante 
el Ministerio 
de Economía 
y Finanzas, 
Congreso de la 
República y en 
otras entidades 
nacionales e inter-
nacionales para 
captación de re-
cursos.
-Mejoramiento 
de campaña de 
posicionamiento 
de los logros de 
la universidad en 
redes locales y 
regionales.
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Tabla 3
Carreras profesionales

pdi
ejecución % del pdi

variable meta
Número de carreras 7 7 100
Responsables Cumplimiento de requisitos T 1
Plan de estudios Cumplimiento de requisitos P 9
Número total de créditos por carrera
Ingeniería 
Agroindustrial 218 2 1

Ingeniería de Minas 220 1 0
Administración de
Empresas 217 6 0

Educación Matemática
e Informática 217 2 1

Educación Física y Danzas 220 2 0
Ingeniería Informática
y Sistemas 220 0 0

Medicina Veterinaria
y Zootecnia 220 2 1

Total - promedio 1 0
Equipamiento didáctico
Tv color 10 8 8
vhs 10 1 0
Computadora 40 0 1
Proyector multimedia 10 3 0
Total Promedio 5 0
Estudiantes por profesor 10 1 1
Estudiantes por sección 50 50 100
Área/estudiante 1,50 1,50 100

Las carreras profesionales de la unamba han ido implementándose de 
manera parcial, muchas de las actividades programadas ya han sido 
ejecutadas en su totalidad, aunque otras presentan un nivel aceptable, 
es decir, están próximas al cumplimiento de objetivos, lo que constitu-
ye un factor favorable para el desarrollo institucional de la universidad 
a mediano y largo plazo.
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Los planes curriculares reestructurados y aprobados por el Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades ‒
conafu‒ están definidos por marcos de diversos tipos que organizan 
las acciones y situaciones de formación profesional según el esquema 
proporcionado por la entidad mencionada.

La organización de las áreas curriculares fue abordada a través de 
diferentes estrategias en cada una de las carreras profesionales. En lo 
que respecta al desarrollo de las actividades académicas, estas son de 
prioridad presenciales con asistencia obligatoria; sin embargo, desde 
el semestre 2005-ii, en el marco de las competencias a lograr y el regla-
mento de evaluación del aprendizaje reestructurado, se otorga aper-
tura a la autonomía formativa profesional siendo desde entonces de 
carácter flexible.

Figura 2
Nivel de ejecución de las carreras profesionales
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Tabla 4
Diagnóstico de fortalezas y debilidades en las carreras profesionales

fortalezas debilidades sugerencias

Carreras
profesionales

- Proceso de enseñanza-
aprendizaje por compe-
tencias.
- Implementación y eje-
cución de departamen-
tos académicos.
- Implementación de re-
glamentos académicos.
- Implementación de sí-
labos por competencia.
- Implementación de 
instrumentos de evalua-
ción conceptual, proce-
dimental y actitudinal.
- Proceso de evaluación 
del aprendizaje por lo-
gro de competencias y 
capacidades.
- Carreras profesiona-
les implementadas con 
laboratorios, material y 
equipo didáctico básico.

- Defectuosa distri-
bución de la carga 
académica en cur-
sos generales.
- Incipiente inte-
gración y coor-
dinación entre 
carreras profesio-
nales hacia propó-
sitos comunes.

- Reestructuración 
del plan curricular 
de las carreras 
profesionales.
- Promover acti-
vidades de inte-
gración a nivel de 
docentes.

Tabla 5
Docentes según dedicación y categoría

pdi
ejecución % del pdi

variable meta
plazas presupuestadas para docentes por dedicación
Dedicación exclusiva 2 0 0
Tiempo completo 1/12* 213 123 52,10
Tiempo parcial 20 18 95,00
Total - promedio 49,00
plazas presupuestadas por categoría
Principal 14 07 50
Asociado 21 0 0
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Auxiliar 108 35 32,40
Jefe de práctica 36 0 0
Contratado 56 106 189,30
Total - promedio 44,30
remuneración en soles (moneda peruana)
Profesor principal 6700,00 0 0
Profesor asociado 3008,00 0 0
Profesor auxiliar 2008,00 1.271 90,70
Jefe de práctica 1,088 983 90,30
Profesor contratado 1,402 0 0
Total - promedio 36,20
incentivos o beneficios adicionales Se otorgará Sí 100,00
docentes tc + de 215 123 57,20

Nota: *1/12 de docentes a tiempo completo son bachilleres.

Figura 3
Docentes según dedicación y categoría

En la Tabla 5 y Figura 3 se evaluó el factor docente de las diferentes ca-
rreras profesionales de la unamba, tanto de la sede central en Abancay 
como de la subsede en Andahuaylas en Perú. Cabe indicar que, por 
motivos de la creación legal de la Universidad Nacional José María 
Arguedas, el pdi modificado no contempló las correspondientes pro-
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yecciones para la subsede de Andahuaylas; sin embargo, la universidad 
se hizo cargo académica y presupuestalmente de las carreras profesio-
nales de la referida subsede durante el período 2005-2006, fecha en 
que se realiza la transferencia de las carreras profesionales y bienes 
correspondientes conforme a ley.

Con respecto al cumplimiento de las metas, se ejecutaron de manera 
parcial, es decir, las reales no han superado a las programadas, aunque 
en la actividad, incentivos y beneficios adicionales alcanzaron el 100% 
de ejecución. Este incumplimiento constituye un factor desfavorable 
para el proceso de institucionalización de la universidad e influye en la 
calidad de los servicios educativos.

Tabla 6
Diagnóstico de fortalezas y debilidades de los docentes

fortalezas debilidades justificación
Docentes - Ingreso a la docencia 

por concurso público.
- Considerable núme-
ro de docentes ordi-
narios con grados aca-
démicos de magíster y 
doctor.
- Docentes provenien-
tes de diferentes uni-
versidades nacionales 
y extranjeras.
- Fomento al perfec-
cionamiento docente 
para la obtención de 
grados académicos de 
magíster y doctor.

- No se cubre el rubro 
de docentes a dedica-
ción exclusiva.
- No se cuenta con do-
centes nombrados en 
la categoría asociado.

remuneración e
incentivos
- En este caso, la eje-
cución presupuestal 
fue ligeramente me-
nor a lo previsto en 
el pdi (M) en diez 
puntos porcentua-
les. Esta situación se 
explica por la trans-
ferencia de la subse-
de de Andahuaylas 
a la Universidad 
Nacional José María 
Arguedas. Por con-
siguiente, en la 
unamba se incurre 
en menores gastos 
de remuneraciones 
a docentes adminis-
trativos, bonificacio-
nes y cargas sociales.
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Tabla 7
Infraestructura y recursos educacionales

pdi
ejecución % del pdi

variable meta
adquisición de terrenos
Adquisición de terrenos para la 
construcción de aulas, laborato-
rios, entre otros.

29.000,02 31.551 108,80

Adquisición de un terreno para el 
Centro de Producción. 40.000 132.470 331,18

área construida de locales (m2)
Aulas 3.166,50 1.750,50 53,86
Áreas administrativas 16.540,85 1928.00 11,66
Biblioteca 1,687.50 175,50 10,40
Extensión universitaria 276.25 Refiere que posee 100
Bienestar universitario 255,00 “ 100
Losa deportiva 640,00 “ 100
Comedor universitario 1.031,33 180,50 17,50
Asistencia social y centro médico 153,00 70,00 45,75
Departamento de Psicología 0 6,00 100
Auditorio 1.250,00 Refiere que posee 100
Dirección de Proyección Social 106,25 “ 100
Centro de Investigación 2.250,00 “ 100
Centro de Idiomas 495,83 “ 100
Centro de Informática 255,00 “ 100
Centro Preuniversitario 892,00 “ 100
Laboratorios 490,00 316,00 64,50
total (m2) 29.000,00
inversión total en inmuebles en 
soles (compra, construcción y re-
modelación)

10.206,460
26,2
51,4
39,5

Número de aulas 24 24 100
Capacidad total de aulas 1.200 1.128 94
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costo de inversión en aulas en 
soles
- Terreno
- Construcción
- Remodelación
- Mobiliario
- Equipamiento

2.810,000 Sin información

inversión en laboratorios en soles
- Administración
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Agroindustrial
- Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Ingeniería Informática y Sistemas
Promedio

399.004
292.000
410.730

Prog. Año 5
140,940

Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

80
80
90

0
90
85

área de biblioteca central
- Área techada m2

- N.º de ejemplares
- Capacidad de lectores
- Inversión (mobiliario/equipo) en S/.

1688
718
250

237.700

207
6042

70
184.110

12,26
841,50

2.877,45

área de bienestar universitario
- Área techada m2

- Inversión (mobiliario/equipo) en S/.
340

Prog. Año 7
126,90
30,000

37,32
0

área administrativa
- Área techada m2

- Inversión (mobiliario/equipo) en S/.
426

171.000
1872

132.489
439,44

77,48
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Tabla 8
Diagnóstico de fortalezas y debilidades de la infraestructura física y 

recursos educacionales

fortalezas debilidades justificación sugerencias

Infraestructura 
física y recursos 
educacionales

- La unamba 
cuenta con un 
referente físico 
propio que esti-
mula el sentido 
de pertenencia 
e identificación 
de la comunidad 
universitaria.
- Cumplimiento 
de las metas 
establecidas de 
infraestructura.
- Ambientes para 
uso académico, 
administrativo y 
de servicios de 
acuerdo con los 
requerimientos 
mínimos de 
confort para el 
desarrollo de las 
actividades.
- La unamba 
atiende con mo-
biliario suficien-
te las actividades 
académicas, 
administrativas 
y de servicio.
- Existe material 
bibliográfico en 
crecimiento de 
ediciones ac-
tualizadas, por 
adquisiciones y 
donaciones reci-
bidas.

- Falta de 
condiciones 
ideales para 
el funciona-
miento de los 
laboratorios.
- Limitado 
número de 
equipos en los 
laboratorios 
especializa-
dos.
- Demanda 
insatisfecha 
de libros por 
especialidad.
- Insuficiente 
asignación 
presupuestal 
para infraes-
tructura, 
equipos, mobi-
liario y mante-
nimiento.

- La variación 
positiva entre 
lo programado 
en el pdi (M) 
y lo ejecutado 
se debe al 
incremento 
de costos al 
momento de 
la ejecución 
de obras, 
asimismo, se 
incluye la im-
plementación 
de mobiliario 
y equipos en 
ambos casos.

- Implementación 
de búsqueda siste-
mática de fuentes 
de cooperación 
técnica externa 
y de alianzas es-
tratégicas para la 
implementación 
de laboratorios.
- Incremento 
de las gestiones 
ante el Ministerio 
de Economía y 
Finanzas a fin de 
mejorar las condi-
ciones presupues-
tales (créditos 
suplementarios)
- Campaña de 
adquisición de 
libros por especia-
lidades.
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Con respecto a la sección infraestructura y recursos educacionales 
(Tablas 7 y 8), la unamba las ha implementado de manera parcial, aun-
que en ciertas actividades se cumplieron las metas predefinidas; sin 
embargo, se presentan inconvenientes en el cumplimiento de la ejecu-
ción de ciertas áreas importantes para la consolidación institucional.

Tabla 9
Estudiantes (postulantes, ingresantes y matriculados)

pdi
ejecución % del pdi

variable meta
postulantes 2.640 Parcial 50,00

ingresantes por carrera
Ingeniería Agroindustrial 100 161 161,00
Ingeniería de Minas 80 65 81,25
Administración de Empresas 100 173 173,00
Educación Matemática e Informática 100 65 65,00
Educación Física y Danzas 100 50 50,00
Ingeniería Informática y Sistemas 100 0 79,00
Medicina Veterinaria y Zootecnia 100 0 69,00
Total – promedio 680 514 75,60

matriculados

Administración de Empresas 700 572 81,71
Ingeniería Agroindustrial 700 525 75,00
Ingeniería de Minas 240 208 86,67
Educación Matemática e informática 350 220 62,86
Educación Física y Danzas 350 263 75,14
Ingeniería Informática y Sistemas 100
Medicina Veterinaria y Zootecnia 60
Total - promedio 2.200 1.788 81,30
tasas de enseñanza
Derecho examen de ingreso - tasa S/. 130 343.200 Parcial 85,00
Derecho de matrícula - tasa S/. 20 96.000 Parcial 90,00
Matrículas ciclos intensivos - tasa S/. 160 48.000 Parcial 70,00
Matrículas extemporáneas - tasa S/. 30 3.000 Parcial 60,00
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Total, ingreso por matrículas 147.000 Parcial 73,30
total s/. 490.200 Parcial 79,20
Otras tasas S/. 682.760 Parcial 86,00
Total ingreso esperado 1.172.690 Parcial 82,60

Figura 4
Estudiantes (postulantes, ingresantes y matriculados)

En la Tabla 9 y Figura 4 se presenta la información relacionada al factor 
alumnado. Para ello es preciso señalar que en este factor también se 
incluye el diagnóstico referente a la subsede Andahuaylas.

Los procesos de admisión son dirigidos por una comisión perma-
nente de docentes y personal de apoyo de amplia experiencia, los mis-
mos que han permitido realizar procesos de admisión de forma trans-
parente y justa, por lo que la calificación de los exámenes de admisión 
se ha realizado mediante el uso de fichas ópticas corroboradas por un 
sistema de información automatizado que permite el procesamiento 
objetivo e inmediato de las pruebas. Ello se da en presencia de autori-
dades judiciales y universitarias, garantizando así el proceso de ingre-
so a la universidad.
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Tabla 10
Diagnóstico de fortalezas y debilidades de estudiantes

(postulantes, ingresantes y matriculados)

fortalezas debilidades justificación sugerencias

Estudiantes

- Estudiantes 
seleccionados 
por proceso de 
admisión.
Institución uni-
versitaria públi-
ca, posicionada 
en la región de 
Apurímac.
Incremento 
constante de 
postulantes, en 
las modalidades 
de cpu y exáme-
nes ordinarios. 
- Tasa de deser-
ción mínima de 
los estudiantes.
- Significativo 
porcentaje de 
estudiantes 
invictos.

- Estudiantes 
con escasos 
recursos eco-
nómicos.
- Elevado 
número de 
estudiantes 
desaproba-
dos en las 
asignaturas 
de matemá-
tica, física y 
química.

- Se puede ob-
servar que en el 
2007-i, el núme-
ro de ingresan-
tes fue menor 
a lo ofertado 
en el cuadro de 
vacantes, en 
un total de 11 
vacantes que no 
fueron cubiertas, 
(el reglamento 
de admisión 
2007-i, en los 
artículos 40 y 
41 indica que el 
puntaje mínimo 
aprobatorio para 
ser admitido en 
la universidad 
será el promedio 
aritmético de las 
notas alcanzadas 
por los postulan-
tes en la escala 
vigesimal).
- Crecimiento 
poblacional de 
estudiantes.

- Programa 
de Bienestar 
Estudiantil: 
comedor uni-
versitario para 
estudiantes de 
escasos recur-
sos.
- Talleres de 
métodos y 
hábitos de 
estudio re-
forzamientos 
en materias 
críticas: mate-
mática, física y 
química.
- Seguimiento 
a estudian-
tes con bajo 
rendimiento 
académico 
(tutorías).
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Tabla 11
Bienestar universitario

pdi
ejecución % del pdi

variable meta
Servicio social
Servicios de salud y psicología
Tutoría universitaria
Deporte y recreación

200
2.645

4
2

212
2.392

7
3

106,00
90,40

175,00
150,00

Figura 5
Bienestar universitario

En la Tabla 11 y Figura 5 se muestra que el área de Bienestar 
Universitario ha cumplido con las funciones propias de esta dirección, 
ofreciendo a toda la comunidad universitaria programas de bienestar, 
salud y recreación en sus distintas modalidades artísticas, culturales 
y deportivas. Con respecto al cumplimiento de sus metas, las metas 
reales han superado a las metas programadas en gran medida, excepto 
en las actividades de servicios de salud y psicología, aunque estuvieron 
muy próximo de alcanzar sus metas (90,4%).
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Tabla 12
Investigación y creación intelectual y artística

pdi
ejecución % del pdi

variable meta

Compromiso inicial – pdi
N.º de proyectos de investigación en ejecución
N.º de proyectos de investigación terminados
N.º de proyectos de investigación publicados

25
14

5

5
5
0

20,00
35,70

0

Figura 6
Investigación y creación intelectual y artística

Conforme se concibe en la misión y visión de la unamba, la Dirección 
de Investigación, apropiadamente implementada, es el órgano que di-
seña y evalúa las políticas y estrategias de la investigación en coordina-
ción con las carreras profesionales e instituciones públicas y privadas 
de la región y el país. El objetivo principal es promover la investiga-
ción en aras de un despegue propicio de la universidad en el contexto 
local, nacional e internacional. En la Tabla 12 y Figura 6 se muestran 
los resultados que reflejan que en el área de Investigación y Creación 
Intelectual y Artística existen debilidades, pues se han cumplido las 
metas de manera parcial. 
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Tabla 13
Diagnóstico de fortalezas, debilidades y sugerencias
en la investigación y creación intelectual y artística

fortalezas debilidades sugerencias

Investigación, 
creación
intelectual y 
artística

Laboratorios en 
permanente imple-
mentación.
Documentos nor-
mativos que regu-
lan las actividades 
de investigación.
Alto porcentaje de 
docentes que vie-
nen cursando estu-
dios de posgrado.
Docentes con 
posgrado y/o ex-
periencia en inves-
tigación.
Políticas que in-
centivan las activi-
dades de investi-
gación mediante la 
reducción de carga 
lectiva.
Convenios de coo-
peración con insti-
tuciones estatales 
y privadas, educa-
tivas y no educati-
vas, para la realiza-
ción de proyectos 
y actividades de 
investigación.

-Plan estratégico 
de investigación en 
proceso de conclu-
sión.
-Insuficiente asig-
nación presupues-
tal para la investi-
gación.
-Escasa articula-
ción con fuentes 
de financiamiento 
alternativos.
Insuficiente dispo-
nibilidad y acceso 
a base de datos de 
libros y revistas 
científicas.
-Docentes que aún 
no se integran a 
las actividades de 
investigación.
Desconocimiento 
por parte de los 
docentes de los 
beneficios que con-
lleva la realización 
de actividades y 
proyectos de inves-
tigación.

Concluir el plan 
estratégico de 
Investigación.
Gestionar el incre-
mento de la asigna-
ción presupuestal 
para la investigación.
Buscar la articula-
ción con entidades 
de financiamiento 
alternativos para la 
ejecución de proyec-
tos de investigación 
conjuntos.
Suscribir convenios 
para el acceso a base 
de datos de libros y 
artículos científicos.
Priorizar proyectos 
de investigación en 
los procesos de se-
lección de proyectos 
a aquellos donde se 
incluyan docentes 
que aún no han par-
ticipado en proyec-
tos de investigación.
Sensibilizar e incen-
tivar a docentes que 
aún no hacen inves-
tigación o la realizan 
escasamente.
Implementar me-
dios de publicación 
de trabajos de inves-
tigación.
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Tabla 14
Implementación de infraestructura física, mobiliario y equipos

concepto descripción % logro
implementado

Infraestructura física Un ambiente compartido en la sede 
administrativa 50

Mobiliarios

- Dos módulos para computadoras
- Dos sillones giratorios
- Cuatro estantes de madera
- Un archivador de madera
- Tres sillas de madera tapiz
- Dos escritorios
- Dos sillas de madera

100

Equipos
- Una computadora Intel Pentium iv
- Una impresora HP 1150
- Una impresora HP 1022

100

Suministros Se requieren diversos materiales de 
escritorio 100

Otros Servicio de Internet 33,3

Figura 7
Implementación de infraestructura física, mobiliario y equipos



Relación entre las normas académicas y la calidad educativa de los docentes universitarios

60

A. Proyección social y difusión cultural

La proyección social y extensión universitaria es uno de los fines de la 
unamba que consiste en extender su acción y sus servicios a su entorno 
local y regional, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes y 
su comunidad, debido a ello se cuenta con el área de Proyección Social 
apropiadamente implementada, la cual es el órgano que diseña y evalúa 
la políticas y estrategias de proyección social y extensión universitaria.

El área de Proyección Social ha difundido, promovido, participa-
do y organizado diferentes actividades culturales, sociales, artísticas 
y académica-científicas a favor de los estudiantes, docentes, personal 
administrativo y población apurimeña.

Tabla 15
Actividades de extensión social y universitaria

pdi
ejecución % del pdi

variable meta

Actividades de extensión universitaria
Proyección social

13
10

42
41

323,10
410,00

Figura 8
Actividades de extensión social y universitaria
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La Tabla 15 y Figura 8 indican que la ejecución de las actividades de 
extensión social y universitaria reales han superado en gran medida a 
las programadas, lo que representa una de las fortalezas para el proce-
so de institucionalización de la unamba.

B. Producción de bienes y servicios

La Dirección de Desarrollo Empresarial es un órgano de línea encar-
gado de organizar, dirigir y supervisar los centros experimentales y de 
producción, con el propósito de generar recursos económicos propios 
para cubrir los gastos de la institución que el Estado no puede solven-
tar, manteniendo la excelencia de los servicios académicos y adminis-
trativos que ofrece la unamba.

Tabla 16
Dirección de producción de bienes y servicios

pdi
ejecución % del pdi

variable meta
Recursos humanos 4 4 100
Infraestructura física 1 1 100

Tabla 17
Centro Preuniversitario

pdi
ejecución % del pdi

variable meta
Recursos humanos 93 93 100

Infraestructura física (aulas) 32 32 100

Equipos 1 1 100
Mobiliario 7 7 100
Libros 80 80 100
Población objetivo 1000 1150 100
Flujo de caja 144.004,30 144.004,30 100
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El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Micaela Basti-
das de Apurímac ‒cpu-unamba‒ es un espacio de enseñanza y apren-
dizaje donde el estudiante desarrolla habilidades, capacidades y com-
petencias necesarias para superar con éxito el examen de ingreso a la 
universidad, así como la continuación de sus estudios superiores.

Tabla 18
Centro de Idiomas

pdi
ejecución % del pdi

variable meta

Recursos humanos 6 6 100
Infraestructura física (ambientes y aulas) 4 4 100
Libros 100% 100% 100
Población objetivo 250 250 100
Flujo de caja 14.066,50 14.066,50 100

El Centro de Idiomas de la unamba es una institución de enseñanza y 
aprendizaje de idiomas extranjeros y nativos de mayor demanda, que 
persigue el desarrollo integral del estudiante. La universidad ejecuta el 
pdi correspondiente a la cuarta evaluación, donde se aprecia que ya se 
cumplieron las metas fijadas.

Tabla 19
Centro de Capacitación de Informática e Internet

pdi
ejecución % del pdi

variable meta

Recursos humanos 9 9 100

Infraestructura física (ambientes) 100% 100% 100

Población objetivo 550 550 100

Flujo de caja 25.724,00 25.724,00 100
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El Centro de Capacitación de Informática e Internet es un espacio 
que brinda un servicio educativo orientado a capacitar, reforzar, actua-
lizar y elevar el nivel de conocimientos en informática e Internet a la 
comunidad universitaria y público en general. En lo que respecta a la 
cuarta evaluación, la unamba ha cumplido con la implementación en 
un 100%, en todas las actividades programadas.

Tabla 20
Administración financiera

pdi
ejecución % del pdi

variable meta
Total ingresos 7.605,550 8.519.164,46 112,01
Total egresos 7.605,550 8.099.571,40 106,50
Ingresos-egresos 0 419.593,06 5,51

La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, conforme a su 
misión institucional, ha fortalecido el sistema administrativo de mane-
ra eficiente y eficaz. Esto se demuestra de forma clara a través de los 
estados financieros y presupuestales, así como el cumplimiento de me-
tas y actividades programadas, por lo que la toma de decisiones ha sido 
oportuna por parte de los órganos de gobierno y ejecutada conforme a 
las normas vigentes de la gestión presupuestaria y financiera.

II. Resultados de la encuesta aplicada a los docentes

Tabla 21
Situación laboral de los docentes de la unamba

categoría frecuencia %
Contratado 118 46,1
Nombrado 138 53,9
total 256 100
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Figura 9
Situación laboral de los docentes de la unamba

Según los resultados obtenidos en lo que respecta a la situación laboral 
de los docentes de la unamba, la Tabla 21 y Figura 9 muestran que la 
mayoría (53,9%) tuvo una situación laboral de nombrado, mientras el 
46,1% trabajó por contrato. Además, los docentes pueden estar ubica-
dos en diversas categorías: profesor principal, profesor asociado, pro-
fesor auxiliar y jefe de práctica, por lo que tienen diferentes escalas re-
munerativas que se relacionan directamente con su grado académico.

Tabla 22
Grado de conocimiento de las normas académicas

(estatuto, Plan Estratégico Institucional y reglamento interno)

categoría Frecuencia %
Nada 8 3,1
Poco 83 32,4
Medianamente 113 44,1
Bastante 10 3,9
Totalmente 42 16,4
total 256 100,0
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Figura 10
Grado de conocimiento de las normas académicas

(estatuto, Plan Estratégico Institucional y reglamento interno)

Los resultados de la Tabla 22 y Figura 10 reflejan que la mayor par-
te de los docentes de la unamba están regularmente enterados de las 
normas académicas con 44,1%, poco enterados con 32,4%, totalmente 
enterados con 16,4% y la menor parte de docentes expresaron que es-
tán bastante enterados con 3,9%, es decir, se nota que hace falta una 
mayor difusión de las normas que gobiernan los destinos de la univer-
sidad. Según el Plan de Desarrollo Institucional ‒pdi‒, la universidad 
realiza diferentes actividades, entre ellas: la realización de un concur-
so público para cubrir las vacantes administrativas, la conformación 
del Tribunal de Honor, la aprobación del Reglamento de Organización 
y Funciones, del Cuadro de Asignación de Personal de la misma, del 
Manual de Organización y Funciones y de la Memoria Anual de la ges-
tión, así como la constitución del Comité de Administración del Fondo 
de Asistencia y Estimulo ‒cafae‒ y la aprobación del reglamento ad-
ministrativo sobre el pago por concepto de racionamiento. Así mismo, 
se tienen previstos la aprobación de las normas de otorgamiento de 
viáticos y asignaciones, la liquidación financiera para la construcción 
de un pabellón de aulas en el campus universitario, la implementación 
de la Oficina de Tecnologías de la Información y de la página web de la 
universidad, la autorización para la evaluación del personal adminis-
trativo, entre otras.
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Tabla 23
Los responsables de la gestión de la unamba conocen

ampliamente las normas académicas y administrativas

categoría frecuencia %
Definitivamente no 31 12,1
Probablemente no 43 16,8
Indeciso 19 7,4
Probablemente sí 125 48,8
Definitivamente sí 38 14,8
total 256 100,0

Figura 11
Los responsables de la gestión de la unamba conocen

ampliamente las normas académicas y administrativas

En los resultados mostrados en la Tabla 23 y en la Figura 11 del trabajo 
de campo, se aprecia que, según las opiniones de los docentes encues-
tados, los responsables de la dirección de la universidad probablemen-
te sí conocen las normas académicas y administrativas (48,8%), mien-
tras que el 14,8% de encuestados cree que en definitiva sí las conocen; 
sin embargo, una proporción considerable de docentes expresaron una 
opinión contraria, pues el 16,8% cree que probablemente los directi-
vos no conocen con amplitud las normas administrativas y académicas 
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y un 12,1% cree que definitivamente los directivos no manejan estos 
conocimientos. De acuerdo con los resultados, se sugiere que las nor-
mas académicas y administrativas deben ser difundidas ampliamen-
te por todas las instancias y a todas las áreas de la universidad, para 
elevar el nivel y la calidad de los servicios, de esta manera, se pueda 
adquirir mayor competitividad, lo que le permitirá la consolidación 
institucional.

Tabla 24
Nivel de participación en el proceso

técnico-normativo por parte del docente

categoría frecuencia %
Ninguna 12 4,7
Indirecta 64 25,0
Directa 180 70,3
total 256 100,0

Figura 12
Nivel de participación en el proceso

técnico-normativo por parte del docente

La Tabla 24 y Figura 12 señalan que la mayoría de los docentes ex-
presan tener un nivel de participación directa (70,3%) en el proceso 
técnico-normativo de la universidad, mientras que el 25% participa 
de manera indirecta y solo el 4,7% no participa en dicho proceso. Se 
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debe precisar que es necesario que todos los actores de la universidad 
participen en la aprobación del Plan Estratégico Institucional, del Plan 
Operativo Institucional, en el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 
y en el Plan de Implementación y Funcionamiento de la Cooperación 
Técnica. Así mismo, deben participar en la aprobación de normas para 
la austeridad, racionalidad y transparencia en el gasto, la aprobación 
del proyecto de presupuesto para su presentación ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas, en el diseño permanente de las acciones y estra-
tegias enmarcadas para el logro de los objetivos planteados y en la sis-
tematización de acciones conducentes a lograr alianzas estratégicas.

Tabla 25
Cumplimiento de la visión, misión y los valores en función del pdi

categoría frecuencia %
Definitivamente no 38 14,8
Probablemente no 45 17,6
Indeciso 21 8,2
Probablemente sí 94 36,7
Definitivamente sí 58 22,7
total 256 100,0

Figura 13
Cumplimiento de la visión, misión y los valores en función del pdi
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La misión, visión y los valores institucionales expresados en el pdi 
de la unamba tienen como fin principal el estudio, la investigación, la 
difusión del saber y la cultura, la proyección social y la extensión uni-
versitaria hacia la comunidad a fin de promover su desarrollo, para lo 
cual la universidad se ha propuesto atender la formación profesional a 
través de una enseñanza de alto nivel en concordancia con las necesi-
dades del país. Por ello, se busca promover y realizar investigaciones 
científicas en beneficio de la región de Apurímac, así como desarro-
llar proyectos de difusión cultural, todos ellos dirigidos a solucionar 
los problemas de la comunidad. También se plantea generar bienes y 
prestar servicios para subvencionar de manera parcial sus actividades 
académicas y su desarrollo institucional, contribuyendo al crecimiento 
y desarrollo estratégico de la región y actuando como agente de cam-
bio en los diferentes procesos socioeconómicos a través de la identi-
ficación de las necesidades y potencialidades naturales. Sin embargo, 
de acuerdo con la información recopilada en la Tabla 25 y Figura 13, 
los resultados reflejan que el cumplimiento de la misión, visión y los 
valores de la universidad en función del pdi es parcial, pues el 36,7% 
de los docentes expresaron que probablemente sí se están cumpliendo 
(no existe certeza absoluta) y solo el 22,7% afirmaron categóricamen-
te que sí se cumplen los objetivos. Por otro lado, un 17,6% de los en-
cuestados afirmaron que probablemente no se esté cumpliendo con la 
visión, misión y valores propuestos en el pdi de la universidad.

Tabla 26
Frecuencia de uso de las normas académicas y administrativas

categoría frecuencia %
Nunca 3 1,2
Ocasionalmente 10 3,9
Periódicamente 38 14,8
Frecuentemente 77 30,1
Permanente 128 50,0
total 256 100,0



Relación entre las normas académicas y la calidad educativa de los docentes universitarios

70

Figura 14
Frecuencia de uso de las normas académicas y administrativas

Los resultados mostrados en la Tabla 26 y Figura 14 reflejan que la 
mitad de los docentes (50%) hacen uso de las normas académicas y 
administrativas de forma permanente, mientras que el 30,1% de los 
docentes aplican las normas académicas con frecuencia. También exis-
ten docentes que hacen uso de las normas en forma periódica (14,8%), 
ocasional (3,9%) y casi nunca (1,2%). Por lo tanto, se sugiere a la alta 
dirección de la universidad que difunda las normas y su uso en todos 
los niveles de la organización, mediante los medios de comunicación 
interna, a fin de elevar el nivel de la calidad académica y de los ser-
vicios, puesto que estas medidas permitirán fortalecer el desarrollo y 
crecimiento institucional en el mediano y largo plazo, para lograr su 
consolidación y permanencia en el tiempo.
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Figura 15
Frecuencia del flujo de las normas académicas en la institución

La Figura 15 indica que más de la tercera parte de los docentes (34%) 
expresan que la difusión de las normas académicas se da de forma 
frecuente en toda la universidad, mientras que el 26,6% de estos afir-
maron que observan un comportamiento permanente del flujo de las 
normas académicas; sin embargo, para un 17,2% dichas normas son 
difundidas en forma ocasional, para un 12,9% en forma periódica y 
para un 9,4% casi nunca. Por lo que se sugiere que los responsables de 
la gestión universitaria tomen en cuenta dichas opiniones signo de de-
ficiencia institucional y así puedan tomar acciones correctivas para el 
buen desempeño de la unamba. Como se mencionó antes, las normas 
deben ser difundidas a través de medios de difusión internos y llegar a 
todas las áreas de la institución para formar grupos idóneos trabajo y 
fomentar una buena relación interpersonal, ello con miras del logro de 
los objetivos propuestos en el Plan Estratégico Institucional.
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Tabla 27
Características de la calidad curricular

categoría frecuencia %
Muy inadecuadas 2 0,8
Inadecuadas 25 9,8
Aceptable 128 50,0
Adecuadas 90 35,2
Muy adecuadas 11 4,3
total 256 100,0

Figura 16
Características de la calidad curricular

La visión sobre la calidad en la universidad se ha transformado en los 
últimos años, pues la visión clásica de los parámetros de investigación 
y docencia como únicos indicadores de la calidad han sido complemen-
tados con otros indicadores que intentan recoger no solo la tarea do-
cente, sino la tarea de aprendizaje. La complejidad y versatilidad de la 
formación superior, las exigencias del mercado laboral y los paradigmas 
más constructivistas en la educación superior exigen nuevas maneras 
de concebir la calidad. Así mismo, los planes de estudio deben ser más 
flexibles debido a que la calidad del diseño curricular y del proceso de 
aprendizaje en la educación superior también se refleja en la capacidad 
de innovación y de adaptación a las nuevas necesidades sociales y de 
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formación que demanda el mercado. A la vez que el trabajo en equipo 
del profesorado asegura la calidad transversal de la formación.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 27 y Figura 16, 
se puede afirmar que la calidad curricular en la universidad tiene un 
nivel aceptable (50%) y sus características son adecuadas en 35,2%, 
pero solo un 4,3% de los encuestados cree que son muy adecuadas. 
Además, estas presentan una percepción de nivel inadecuado en 9,8% 
y muy inadecuado en 0,8%, puntos críticos que se deben resolver en el 
corto y mediano plazo, para elevar la calidad del diseño curricular y la 
calidad del aprendizaje con planes de estudio más flexibles.

Tabla 28
Actualización del plan de estudios y los contenidos en función

del Plan Estratégico Institucional y de los cambios tecnológicos

categoría frecuencia %
Definitivamente no 75 29,3
Probablemente no 25 9,8
Indeciso 48 18,8
Probablemente sí 73 28,5
Definitivamente sí 35 13,7
total 256 100,0

Figura 17
Actualización del plan de estudios y los contenidos en función

del Plan Estratégico Institucional y de los cambios tecnológicos
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La Tabla 28 y la Figura 17 reflejan que en la unamba no se actualizan 
los planes de estudios y los contenidos en función al Plan Estratégico 
Institucional y a los cambios tecnológicos, pues, según los docentes en-
cuestados, el 29,3% definitivamente no cree que se realicen las debi-
das actualizaciones, mientras que el 28,5% afirma que probablemente 
sí se actualicen (pero no se da una certeza total, porque solo el 13,7% 
respondió que en definitiva sí se actualizan en función al Plan Estraté-
gico Institucional y a los cambios tecnológicos).

Los planes de estudio deben ser flexibles al cambio para asegurar la 
calidad en los siguientes aspectos: diseño curricular, producto-resulta-
do, proceso-función y proceso organizativo. Así mismo, la flexibilidad 
de los planes de estudio permitirá contar con contenidos acorde a la 
realidad nacional e internacional, lo que permitirá formar profesiona-
les competitivos, capaces de adaptarse a cualquier realidad o circuns-
tancia, no solo nacional sino internacional.

Tabla 29
Cumplimiento de los principios de la calidad didáctica

en el proceso enseñanza-aprendizaje

categorías frecuencia %
No cumple 76 29,7
Sí cumple 180 70,3
total 256 100,0

Figura 18
Cumplimiento de los principios de la calidad didáctica

en el proceso enseñanza-aprendizaje
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Los recursos didácticos son elementos que proporcionan informa-
ción, técnicas y motivación que posibilitan los procesos de aprendizaje 
en los estudiantes. La estrategia didáctica con la que el profesor facilita 
la enseñanza-aprendizaje está compuesta por una serie de actividades 
que contemplan la interacción de los alumnos con determinados con-
tenidos, así pues, esta debe proporcionar a los estudiantes orientación 
para realizar sus aprendizajes. 

De acuerdo con la Tabla 29 y Figura 18, los resultados reflejan que 
la unamba cumple en un 70,3% con los principios de calidad didáctica 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que no cumple este 
requisito en un 29,7%. Por ende, el aprendizaje depende tanto del do-
cente como del alumno, el primero debe aplicar calidad didáctica en el 
proceso de enseñanza y valerse de los recursos que le brinda la univer-
sidad, mientras que el segundo no debe comportarse como un simple 
espectador, sino que debe participar de forma activa, experimentando, 
reflexionando y aprendiendo críticamente.

Tabla 30
Infraestructura y recursos educacionales

para asegurar la calidad didáctica

categoría frecuencia %
Definitivamente no 16 6,3
Probablemente no 28 10,9
Indeciso 50 19,5
Probablemente sí 113 44;1
Definitivamente sí 49 19,1
total 256 100,0
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Figura 19
Infraestructura y recursos adicionales

para asegurar la calidad didáctica

La Tabla 30 y Figura 19 reflejan que la unamba cuenta con una infraes-
tructura y recursos educacionales necesarios para asegurar la calidad 
didáctica, pues así lo confirmaron más de la mitad de los docentes en-
cuestados (el 44,1% afirmó que probablemente sí y el 19,1% afirmó 
que definitivamente sí). De la misma manera, el pdi y la respectiva 
evaluación de su cumplimiento confirman que la universidad viene 
implementando su infraestructura, laboratorios, aulas, bibliotecas, 
auditorios, bienestar estudiantil, áreas administrativas, así como su 
equipamiento correspondiente, lo que le permite asegurar la calidad 
didáctica en el corto y mediano plazo.

Tabla 31
Condiciones técnicas de la calidad

en el proceso de ordinarización docente

categoría frecuencia %
Muy insatisfactorias 5 2,0
Insatisfactorias 21 8,2
Más o menos satisfactorias 128 50,0
Satisfactorias 90 35,2
Muy satisfactorias 12 4,7
total 256 100,0
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Figura 20. Condiciones técnicas de la calidad
en el proceso de ordinarización docente

La Tabla 31 y Figura 20 reflejan que las condiciones técnicas de la cali-
dad en el proceso de ordinarización docente de la unamba fueron más 
o menos satisfactorias en un 50%, satisfactorias en un 35,2% y muy sa-
tisfactorias en un 4,7%, lo que confirma que dicho proceso se desarrolló 
de acuerdo con lo establecido en el pdi y con total normalidad, respe-
tando los estándares de calidad. No obstante, también se encontraron 
expresiones de insatisfacción de algunos docentes, aunque la cifra no es 
muy significativa, pero en el corto y mediano plazo puede originar un 
retraso en el proceso de institucionalización de la universidad.

Tabla 32
Selección de docentes por dedicación y categoría

para elevar la calidad docente

categoría frecuencia %
Definitivamente no 5 2,0
Probablemente no 75 29,3
Indeciso 49 19,1
Probablemente sí 89 34,8
Definitivamente sí 38 14,8
total 256 100,0
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Figura 21
Selección de docentes por dedicación y categoría

para elevar la calidad docente

La Tabla 32 y Figura 21 reflejan que el 34,8% de los encuestados con-
sideran que probablemente sí se da la selección de docentes por su 
dedicación y categoría, lo que permite elevar la calidad docente, mien-
tras que el 14,8 % consideran que en definitiva sí se da la selección 
de docentes de acuerdo con lo establecido en el pdi. Sin embargo, un 
alto porcentaje de docentes (alrededor del 50%) expresan lo contrario, 
esto implica que, en el corto y mediano plazo, puede haber repercusio-
nes negativas en la institucionalización de la universidad.
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III. Frecuencias observadas y esperadas

Tabla 33
Frecuencia observada y esperada 1

grado de co-
nocimiento de 
normas acadé-
micas

características de la calidad curricular

TotalMuy
inadecuadas Inadecuadas Aceptables Adecuadas Muy

adecuadas

Nada
FO 2 6 0 0 0 8
FE 0,1 0,8 4,0 2,8 0,3 8,0

Poco
FO 0 10 73 0 0 83
FE 0,6 8,1 41,5 29,2 3,6 83,0

Más o menos
FO 0 0 31 82 0 113
FE 0,9 11,0 56,5 39,7 4,9 113,0

Mucho
FO 0 0 0 0 10 10
FE 0,1 1,0 5,0 3,5 0,4 10,0

Totalmente
FO 0 9 24 8 1 42
FE 0,3 4,1 21,0 14,8 1,8 42,0

Total
FO 2,0 25 128 90 11 256
FE 2,0 25,0 128,0 90,0 11,0 256,0

Nota: FO: frecuencia observada, FE: frecuencia esperada

Tabla 34
Frecuencia observa y esperada 2

Nivel de participación en el 
proceso técnico- normativo

Principios de calidad didáctica en el proceso 
enseñanza-aprendizaje Total

No cumple Si cumple

Ninguno
Recuento 12 0 12
Frecuencia esperada 3,6 8,4 12,0

Indirecta Recuento 64 0 64
Frecuencia esperada 19,0 45,0 64,0

Directa Recuento 0 180 180
Frecuencia esperada 53,4 126,6 180,0

Total
Recuento 76 180 256
Frecuencia esperada 76,0 180, 0 256,0
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Tabla 35
Frecuencia observa y esperada 3

Frecuencia de 
uso de las nor-
mas académicas y 
administrativas

condiciones técnicas de calidad en el proceso
de ordinarización docente

Total
Muy

insatisfactorio Insatisfactorio

Más o 
menos 

satisfac-
torio

Satisfactorio Muy
satisfactorio

Nunca
FO 3 0 0 0 0 3
FE 0,1 0,2 1,5 1,1 0,1 3,0

Ocasionalmente
FO 2 8 0 0 0 10
FE 0,2 0,8 5,0 3,5 0,5 10,0

Periódicamente
FO 0 13 25 0 0 38
FE 0,7 3,1 19,0 13,4 1,8 38,0

Frecuentemente
FO 0 0 77 0 0 77
FE 1,5 6,3 38,5 27,1 3,6 77,0

Permanentemente
FO 0 0 26 90 12 128
FE 2,5 10,5 64,0 45,0 6,0 128,0

Total
FO 5 21 128 90 12 256
FE 5,0 21,0 128,0 90,0 12,0 256,0

Nota: FO: frecuencia observada, FE: frecuencia esperada.

IV. La autoevaluación, la vigencia de un sistema de normas 
académicas y la calidad educativa de la unamba

La Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac se encuentra en 
proceso de institucionalización y para ello requiere cumplir con todas 
las etapas diseñadas que van desde la autoevaluación, proceso interno 
y evaluación externa. Además, debe implementar un sistema de normas 
académicas que regulen el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de 
docencia y, en cuanto a los alumnos, la reglamentación para el desarro-
llo académico, establecido en cada carrera profesional. La autoevalua-
ción se realiza durante cinco años y constituye la información base para 
la calificación y certificación del proceso de institucionalización.
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V. Análisis y discusión de resultados

La investigación realizada muestra que cuando se utiliza de forma ade-
cuada el sistema de normas académicas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, se eleva el nivel de logros de los aprendizajes en los estu-
diantes. Así mismo, este estudio sirve para demostrar que el sistema 
de normas académicas incide en la calidad docente.

Respecto a la formación educativa de los docentes, es la capacita-
ción y especialización constantes dentro del marco de su rama científi-
ca las que permiten la calidad educativa planteada y exigida en el Plan 
de Desarrollo Institucional, lo que a su vez proporciona una formación 
sólida al estudiante universitario mediante el proceso vigente de ense-
ñanza-aprendizaje.

Desde la perspectiva actual, la formación universitaria afronta múl-
tiples retos frente a los profundos cambios sociales, culturales, tecno-
lógicos y académicos que se están produciendo, por ello, a través del 
uso de las actualizaciones del plan de estudios y los contenidos en fun-
ción al Plan Estratégico Institucional, se propone una mejor calidad en 
las condiciones de enseñanza cumpliendo con los principios de docen-
cia, didáctica, plan curricular, situación laboral, entre otros. Además, se 
verificó la aplicación de las normas académicas y administrativas con 
las que cuenta la Universidad Nacional Micaela Bastida de Apurímac.

La calidad académica se relaciona con la excelencia de la formación 
del estudiante, por ello se debe plantear la siguiente pregunta: ¿qué se 
entiende por “calidad” y, más específicamente, por “calidad académi-
ca”? El 7 de diciembre de 1992 el llamado Gobierno de Emergencia y 
Reconstrucción Nacional promulgó el Decreto Ley N.º 26013 (Ley de 
Mejoramiento de la Calidad y Ampliación de la Cobertura de la Educa-
ción Peruana). El fondo de este dispositivo aspiraba lograr el mejora-
miento de la calidad de los servicios educativos que brindaba el Esta-
do. Además, señalaba que a partir de 1993 el Ministerio de Educación 
evaluaría cada año, a nivel nacional, la calidad de la enseñanza y en 
aquellos centros donde no se hubieran cumplido las metas estableci-
das, serían declarados en reorganización.

En cuanto al concepto de calidad por sí solo, se han vertido opinio-
nes diversas. Se denomina “calidad” de un bien o servicio al conjunto 
de las características fundamentales que lo distinguen y lo hacen útil 
en la función para la cual ha sido producido o destinado, por lo que 
calidad puede significar:
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• Cero defectos
• Cien por ciento de acierto
• Prever las posibles deficiencias y reclamos
• Lo inherente a todo diseño y a todo proceso
• Resultado del trabajo constante
• Tarea realizada en conjunto

El concepto de calidad, como el de excelencia, depende de los indivi-
duos involucrados en el desarrollo del producto o servicio y de los me-
dios que se emplean para alcanzar el logro de los objetivos planteados 
en relación con el objeto.

Pues bien, en el caso de la calidad académica, este concepto se re-
fiere específicamente a la calidad docente, del producto (formación de 
profesionales), calidad del servicio (proceso enseñanza-aprendizaje), 
del proceso de administración de recursos, de la información brindada 
y la participación de todos los involucrados.

Un grupo relativamente pequeño de expertos estadounidenses y ja-
poneses en calidad desarrollaron una serie de conceptos y de metodo-
logías que han tenido una repercusión profunda sobre el modo en que 
las instituciones abordan y gestionan la calidad. Entre los compromi-
sos representativos, los cuales también se aplican al plano educativo 
(en este caso de nivel universitario), se encuentran los siguientes:

• La calidad es la clave para el éxito de la institución. Una atención 
inadecuada a la calidad conducirá, a largo plazo, al fracaso.

• La mejora de la calidad es un trabajo duro. No existen atajos ni 
arreglos rápidos.

• La mejora de la calidad suele exigir un cambio de la cultura de toda 
la organización, por lo que requieren el compromiso pleno de los 
directivos para tener éxito.

• La calidad siempre exige una formación a la par de los cambios tec-
nológicos, sociales y culturales a nivel global y local, en especial una 
formación humanista que ayude a la reflexión, cambio de actitudes 
y de mentalidad.
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• El éxito en la mejora de la calidad requiere la participación de todos 
los trabajadores: directivos, plana docente, estudiantes y adminis-
trativos.

La metodología de casi todos los expertos se centra en una filosofía 
básica, así como en una serie de herramientas que permiten medir los 
factores para conseguir la mejora de la calidad. Cada uno de los exper-
tos ofrece una visión importante del modo de abordar los problemas y 
de implantar las mejoras que se vean reflejadas en la práctica.

Así, para el caso de las normas académicas y la calidad educativa en 
los docentes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, 
el Plan de Desarrollo Institucional permite plantear un programa hacia la 
mejora de la calidad, el cual debe contar con las siguientes características:

• Compromiso por parte de los directivos.

• Actualización constante de la plana docente.

• Aplicación de proyectos y planes preparados con organización y 
que cuenten con la aprobación de los actores estudiantiles (docen-
tes y alumnos).

• Análisis de los costes de la calidad en toda la institución, aproba-
ción de presupuestos y búsqueda de inversión pública y privada.

• Toma de conciencia de la calidad por parte de todos los trabajadores.

• Implementación de medidas preventivas para evitar fallas futuras.

• Implementación de medidas correctivas para que las fallas detecta-
das no afecten los objetivos a mediano y largo plazo.

Por otro lado, se puede afirmar que el nivel de participación de los do-
centes en el proceso técnico-normativo de la universidad es alto, pues 
estos expresan su participación directa logrando resultados beneficio-
sos para los estudiantes y, junto con los directivos, gestionan procesos 
de calidad que benefician no solo a los estudiantes, sino a la sociedad 
en la que se insertan.
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Conclusiones

• Luego de revisar los datos bibliográficos y los resultados de las 
encuestas, se concluye que las normas académicas tienen rela-
ción significativa en el mejoramiento de la calidad docente en la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Esto se evi-
dencia en los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 
docentes, donde se determinó que las normas académicas influyen 
para el logro de la calidad de la formación profesional de los estu-
diantes. Del mismo modo, estas influyen en la mejora permanente 
del currículo integral que conduce a una educación global.

• Además, se determinó que el grado de conocimiento de las normas 
académicas inciden de forma significativa en las características de 
la calidad curricular, pues permiten aplicar el sistema académico 
de manera eficaz, mejorando el control logístico de todos sus recur-
sos humanos, materiales y financieros.

• Así mismo, el nivel de participación en el proceso técnico de las 
normas académicas influye de manera significativa en los princi-
pios de la calidad didáctica de los docentes. Así, se evidenciaron las 
características necesarias que satisfacen las exigencias del merca-
do laboral traducidas en habilidades, destrezas, rasgos de la perso-
nalidad y nivel de formación académico.

• Por último, se identificó que el uso de las normas académicas inci-
de de manera significativa en las condiciones técnicas de la calidad 
académica. El mejoramiento continuo de la calidad depende de los 
niveles de decisiones y las exigencias para crear condiciones favo-
rables, hechos pedagógicos, investigaciones científicas, proyección 
social y una comprensión del fenómeno universitario como institu-
ción comprometida con la sociedad.
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Recomendaciones

• A la luz de las conclusiones arribadas, se recomienda que estas se 
deben difundir para el conocimiento de todos los miembros (au-
toridades, docentes, administrativos y alumnos) de la Universidad 
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, pues se advierte que todos 
deben estar inmersos en la práctica de una educación integral glo-
balizada para alcanzar la cultura de calidad.

• Se debe buscar mayor participación de las autoridades, docentes 
y alumnos en el proceso técnico de las normas académicas de la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac para replan-
tear el perfil de los egresados de las escuelas profesionales, incre-
mentando características profesionales y académicas que brinden 
mayor competitividad en el mercado laboral. 

• Se debe fomentar mayor uso y/o aplicación de las normas académi-
cas por parte de las autoridades y docentes. Por cuanto las normas 
se relacionan con la investigación y la acción social a través de las 
aéreas de la información, formación y sensibilización.

• Se debe impulsar este tipo de estudios para constatar que los direc-
tivos de las instituciones académicas sean los más adecuados para 
desempeñar dicha función a partir de la medición del cumplimien-
to de objetivos y de la mejora de la calidad.
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Anexos

Encuesta dirigida a los docentes de la universidad nacional micaela bastidas 
de apurímac

1. ¿Cuál es su situación laboral en la UNAMBA?

a) Nombrado
b) Contratado

2. ¿Cuál es el grado de conocimiento que tiene usted acerca de las normas acadé-
micas (estatuto, Plan Estratégico Institucional y reglamento interno) de la unamba?

a) Muy bajo
b) Bajo
c) Medio
d) Alto
e) Muy alto

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene sobre los responsables de la gestión de 
la unamba, acerca de las normas académicas y administrativas?

a) Muy bajo
b) Bajo
c) Medio
d) Alto
e) Muy alto

4. ¿Cuál es el grado de intervención o participación que tiene usted en el proceso 
técnico normativo de la unamba?

a) Muy bajo
b) Bajo
c) Medio
d) Alto
e) Muy alto
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5. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normas académicas por parte de los res-
ponsables de la gestión de la unamba respecto a la visión, misión y los valores, tal 
como lo especifica su pdi?

a) Muy bajo
b) Bajo
c) Medio
d) Alto
e) Muy alto

6. ¿Con qué frecuencia hace uso usted de las normas académicas y administrativas 
de la unamba?

a) Nunca
b) Ocasionalmente
c) Periódicamente
d) Frecuentemente
e) Permanente

7. ¿Con qué frecuencia las normas académicas de la unamba son divulgadas en toda 
la institución?

a) Nunca 
b) Ocasionalmente
c) Periódicamente
d) Frecuentemente
e) Permanente

8. ¿Cómo cree usted que son las características de la calidad curricular en la unamba?

a) Muy inadecuadas
b) Inadecuadas
c) Aceptables
d) Adecuadas
e) Muy adecuadas

9. ¿Considera usted que en la unamba el plan de estudios y los contenidos son actua-
lizados de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional y a los cambios tecnológicos?

a) Definitivamente no
b) Probablemente no
c) Indeciso
d) Probablemente sí
e) Definitivamente sí
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10. ¿Cree usted que los docentes de la unamba cumplen con los principios de la cali-
dad didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos?

a) No cumplen
b) Sí cumplen

11. ¿Considera usted que la unamba cuenta con suficiente infraestructura y recursos 
educacionales (equipos, mobiliarios, infraestructura física y económica) para asegu-
rar la calidad didáctica?

a) Definitivamente no
b) Probablemente no
c) Indeciso
d) Probablemente sí
e) Definitivamente sí

12. ¿Cómo fueron los resultados de la aplicación de las condiciones técnicas de cali-
dad (dedicación y categoría) en el proceso de ordinarización docente en la unamba?

a) Muy insatisfactorios
b) Insatisfactorios
c) Más o menos insatisfactorios
d) Satisfactorios
e) Muy satisfactorios

13. ¿Considera usted que la unamba tiene un plantel de docentes rigurosamente se-
leccionados de acuerdo con su dedicación y categoría, lo cual permite elevar la cali-
dad docente?

a) Definitivamente no
b) Probablemente no
c) Indeciso
d) Probablemente sí
e) Definitivamente sí
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