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cap. 3

Introducción

En los últimos años, la labor docente ha estado en verdad cuestio-
nada, por múltiples factores, que en muchos casos son culpa del 
mismo Estado. De esta realidad, tanto los medios de comunicación 
como los padres de familia y la sociedad responsabilizan solo al 
docente como causante de toda esta realidad que produce bajos 
niveles educativos o una educación deficiente, cuando en el fondo 
se sabe que la educación es un fenómeno complejo, que amerita la 
responsabilidad y el concurso de todos. 

Así mismo, se ha tornado complicado para los egresados de la 
carrera de Educación y de los institutos pedagógicos, puesto que 
dichos profesionales deben realizar pruebas constantes por parte 
del Ministerio de Educación.

Luego de una serie de conferencias y acuerdos internacionales 
realizados en las últimas décadas (desde la Conferencia Mundial 
de Educación para Todos hasta el Foro Mundial de Educación) 
en Latinoamérica respecto a procesos educativos, en el Perú se 
respalda el cumplimiento de los acuerdos por parte del Ministe-
rio de Educación, cuyos objetivos se centran en implementar la 
educación en todos los sectores, es decir, integrar a todos1.

El Gobierno Nacional, por medio de su política educativa, 
está obligado a cumplir los objetivos propuestos para una educa-
ción colectiva; sin embargo, en ella no se consideró la función del 
mediador y del ejecutor para poner en práctica los objetivos ni 
se estimó el grado de influencia en las instituciones de formación 
magisterial para generar profesionales que cumplan con los re-
querimientos nacionales respecto a los cambios educativos. Esto 
ha ocasionado una postura crítica u oposición a ello, a pesar de 
que es importante renovar la formación inicial y continua de los 
docentes.

A nivel nacional, se aprecian dificultades en cuanto a la ges-
tión educativa de varias instituciones, debido a que no hay un 
acuerdo sobre la formación inicial del docente para la educación 
básica pública y privada, además, se carece de la participación de 
los docentes en el planteamiento de las políticas para su forma-
ción en las universidades.

1 SAntiAGO CuEtO. Innovación y calidad en educación en América Latina, 
Lima, iLAipp, 2016, disponible en [https://www.grade.org.pe/wp-content/
uploads/iLAippGrADE_innovcalEdu.pdf], p. 9.

https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/ILAIPPGRADE_innovcalEdu.pdf
https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/ILAIPPGRADE_innovcalEdu.pdf
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Por otro lado, se requiere adecuar la formación permanente 
del docente a la realidad, ya que no solo se considera determi-
nar los contenidos y a los agentes institucionales encargados de 
ejecutar las políticas. Esto se debe organizar en función de la op-
timización del desempeño, por lo que se realizan capacitaciones 
para poner en práctica dichas políticas y evaluar el rendimiento, 
de esta manera se establece una base relacionada con la forma-
ción permanente.

Por otra parte, el currículo está formado según lineamientos 
mundiales, pero carece de una posición político-educativa ade-
cuada a la realidad vigente, lo cual no debe entenderse como un 
desconocimiento de la realidad, sino que en su análisis no se con-
templa las competencias necesarias para desarrollar una diversi-
ficación curricular relacionada con la situación local.

En el Perú, del mismo modo que en otras sociedades, se cues-
tiona sobre la reacción de los sistemas educativos y pedagógicos 
frente a las demandas en el ámbito profesional y la formación del 
docente2.

Al respecto, RiCArDO CuEnCA y JuLiO VArGAs CAstrO3 
afirman que muchos docentes de enfoque tradicionalista han 
empezado a convertirse en maestros que permiten procesos de 
cambios; mientras que el porcentaje de docentes adecuados a 
las innovaciones educativas del siglo xxi aún es mínimo, lo cual 
debe revertirse.

Si bien la corriente neoliberal impuesta en los últimos años 
en toda Latinoamérica hace que los grupos de poder manejen los 
sectores estratégicos, como salud y educación, desde una pers-
pectiva de lucro; el Estado mismo se ha encargado de desacredi-
tar la educación estatal en estos años, con el fin de hacer consen-
tir que la educación de calidad está en el sector privado. 

Entonces, se evidencia una crisis educativa ligada al modelo 
liberal de la década de 1980, cuya situación se agravó por el suce-
so político-económico en el gobierno de ALAn GArCíA. Aquellos 
que han alterado los resultados estadísticos respecto a la eficacia 

2 RiCArDO CuEnCA y JuLiO VArGAs CAstrO. Perú: el estado de políticas 
públicas docentes, documento de trabajo, n.º 242, Serie Educación, n.º 17, 
Lima, Instituto de Estudios Peruanos –iEp–, 2018, disponible en [https://
repositorio.iep.org.pe/handle/iEp/1121].

3 Ibíd.

https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1121
https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1121
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en evaluaciones matemáticas y de lectura para inculpar a los 
docentes, solo están encubriendo el verdadero problema: el Es-
tado no dispone de los requerimientos necesarios para proveer 
un buen servicio educativo y se prefiere pagar la deuda externa, 
incluso, la inversión de este servicio corresponde a las municipa-
les, las cuales no cuentan con suficientes recursos, por lo que es 
transferido al sector privado.

Ese es el propósito encubierto: la privatización paulatina del 
servicio educativo. ¿Pruebas? Un plan municipalizador del go-
bierno aprista no transfirió ni dio crédito de un medio a los mu-
nicipios en Perú, mientras que en Chile, México y Costa Rica se 
realizó una gran inversión para la capacidad institucional de los 
poderes locales como parte de la municipalización educativa.

Pese a ello, CuEnCA y VArGAs4 aseguran que durante los últi-
mos años se han producido mejoras en relación con la cobertura 
y el acceso a la educación en Perú. Ha sido obvio que los indica-
dores de cobertura (tasa de matrícula, conclusión, deserción, re-
petición y atraso) han presentado avances significativos en todos 
los niveles (inicial, primaria y secundaria), lo cual evidencia la 
determinación para lograr la universalidad de la educación.

No hay duda de que los nuevos tiempos, el nuevo desarrollo 
económico y social de este siglo, que además se caracteriza por 
ser la llamada era digital, ameritan nuevos modelos educativos 
acordes con los nuevos tiempos y exigencias.

Por ello, el presente libro se ha estructurado en siete capítulos. 
En el capítulo primero se menciona las concepciones teóricas, 
metodológicas y teleológicas del currículo, con el fin de conocer 
lo que implica forma un currículo a cualquier nivel. 

En el segundo capítulo se hace mención de los enfoques que 
se deben considerar en la planeación de un currículo, sus ele-
mentos básicos para estructurarlo a nivel primero y secundario, 
así como la formulación del perfil profesional de un egresado 
dentro del currículo universitario.

En el capítulo tercero se detallan las características de la es-
tructura curricular, cómo se debe organizar sus objetivos, conte-
nidos, la manera de evaluar el currículo y sus fundamentos.

4 Ibíd.
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En cuanto al capítulo cuarto se detalla sobre la formación 
profesional del docente, los requerimientos para su profesión, el 
proceso de aprendizaje y las capacidades que adquiere durante su 
desarrollo profesional.

En el capítulo quinto se recopila algunas investigaciones rea-
lizadas sobre la formación profesional de los docentes y su rela-
ción con el diseño curricular, lo cual también servirá de aporte 
para el estudio de caso efectuado.

En cuanto al capítulo sexto se ha realizado un diagnóstico 
situacional profundo para posteriores reestructuraciones cu-
rriculares, que posibiliten la formación adecuada de los futuros 
docentes egresados. Por ello, se ha limitado este estudio al aná-
lisis de la estructura curricular con la que se forman los futuros 
profesionales de la Facultad de Educación de la Universidad Na-
cional de San Antonio Abad del Cusco –unsAAC–.

En el último capítulo se proponen algunos lineamientos que 
se deben seguir para mejorar el perfil profesional del docente, se 
detallan las dimensiones a considerar y se presenta una propues-
ta de plan de estudios basado en el estudio de caso.
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C A P Í T U L O  P R I M E R O

El currículo

I . C ONC E P C IÓN DE L C U R R ÍC U L O

Durante el desarrollo histórico de la sociedad se han presentado 
cuantiosas acepciones para el término currículo, por lo que es con-
siderado un término polisémico incluso para la concepción curri-
cular, pues es definido como un plan educativo particular (referido 
a un centro educativo) o global que se estructura en función de 
ciertas disciplinas y considera la mínima experiencia del estudiante 
en la institución5.

De manera etimológica, este término es de origen latín: currí-
culum (carrera); cuyo sentido es más limitado, además, estaba aso-
ciado al curso enseñado y el plan de estudios establecido para el 
mismo.

5 AGustín REQuEJO OsOriO. “Análisis del currículum y perspectiva 
antropológica en un sistema formativo territorial”, en Revista 
Interuniversitaria, vol. 2, 2009, disponible en [10.14201/2869].

http://dx.doi.org/10.14201/2869
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En cambio, currículo educativo se define como un plan confor-
mado por las estrategias pedagógicas que serán aplicadas a los es-
tudiantes durante su formación educativa.

El currículo también se enfoca en lo que se debe enseñar y eva-
luar, así como el modo y el tiempo necesario para realizarlo; ade-
más, posibilita la organización de actividades académicas, con la fi-
nalidad de que el centro educativo refleje su objetivo como escuela.

Para permitir la formación de los educandos hoy en día, en el 
currículo se debe establecer los que se hará de manera anticipada, 
ya que no solo se toma en cuenta la parte formal, también se requie-
re considerar el proceso educativo y experiencial del estudiante6.

Por tal motivo, los docentes requieren solucionar las disyuntivas 
en cuanto a la manera de enseñar, de lo cual surgen varias cuestio-
nes relacionadas con lo que debe contener el currículo, si este debe 
formarse con los conceptos esenciales o con las capacidades que los 
estudiantes requieren, ¿se añade todo lo referido a las nociones teóri-
cas o prácticas?, ¿también es necesario que se incluyan las estrategias 
pedagógicas? ¿este diseño tiene un límite?

Incluso, al examinar el término currículo en la actualidad, este se 
presenta relacionado con las nuevas propuestas educativas, es decir, 
se ha adaptado la concepción de este término a los cambios en el 
ámbito educativo; por ello se plantea un currículo centrado en la 
realidad educativa7.

I I . T E OR ÍA C U R R IC U L A R : OR IG E N Y C AT E G OR ÍAS

Según GLAzMAn, citado en LuCErO QuEtzALLi Cruz COLín et al.8, 
la teoría curricular se genera en la etapa de la tecnología educativa, 
cuyo enfoque conductista, pragmático y sociológico organizacional 

6 WALtEr PEÑALOzA RAMELLA. El Currículum integral, Lima, Editorial 
Optimice, 2000, p. 1.

7 SAturninO DE LA TOrrE. Didáctica y Currículo, Bases y componentes del 
Proceso Formativo, Lima, Editorial upCH, 2001, p. 137.

8 LuCErO QuEtzALLi Cruz COLín, COrALiA PérEz MAyrA, MAríA 
GuADALupE VEytiA BuCHELi y JOrGE HErnánDEz MárQuEz. 
Tendencias en la cultura de evaluación en prácticas institucionales de 
acreditación de programas educativos, Hidalgo, México, Academia 
Journals, 2020, disponible en [https://www.academiajournals.com/s/
Tomo-04-Investigacion-en-la-Educacion-Superior-Hidalgo-2020.pdf].

https://www.academiajournals.com/s/Tomo-04-Investigacion-en-la-Educacion-Superior-Hidalgo-2020.pdf
https://www.academiajournals.com/s/Tomo-04-Investigacion-en-la-Educacion-Superior-Hidalgo-2020.pdf
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estaba centrado en un método de enseñanza-aprendizaje que, tras 
una revisión documental de esta teoría en la década de 1970, se con-
sideran cinco categorías para su desarrollo.

A. Análisis sociopolítico del currículo

El currículo se analiza desde su condición social y política, pues 
constituye un sistema adaptable al entorno social, que puede hacer 
cambios históricos y se caracteriza por su intervención modifica-
dora en el sistema educativo.

B. Análisis del currículo en la práctica profesional

Esta categoría se centra en analizar las actividades realizadas de 
manera profesional en función de lo establecido por el currículo, 
sobre todo en el nivel de educación superior, donde se reflejan va-
rias propuestas metodológicas vinculadas a la inserción laboral de 
egresados o a las capacidades que desarrollan los universitarios res-
pecto a una disciplina específica9.

Cabe señalar que la práctica profesional se caracteriza por su 
manera de simplificar las actividades que son necesarias dentro del 
ámbito laboral y social, la cohesión entre la situación social y pro-
fesional, y plantea innovaciones tecnológico-científicas.

C. La Interdisciplinariedad en la formación curricular

En esta categoría se analiza la implementación de una nueva estra-
tegia curricular, en la cual se cuenta con dos posturas contrarias: 
en cuanto al argumento a favor se indica que integrar varias dis-
ciplinas amplía el conocimiento y coadyuva a fomentar proyectos 
científicos innovadores, mientras que en el argumento en contra se 
señala la complejidad de esta implementación en las instituciones.

9 SiGFrEDO CHirOQuE CHunGA. Currículo. Una herramienta del maestro y 
del educando, Lima, ipp, 2000, p. 19.
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D. Elaboración del currículo: la función del docente

Para la elaboración del currículo el docente cumple la labor de me-
diador y gestor de conocimiento, del mismo modo, este debe ade-
cuarse a los cambios que surjan en el currículo en las escuelas, y a 
nivel superior implementará estrategias que ayuden al estudiante a 
desenvolverse en el ámbito laboral.

E. Elaboración del currículo: la función del estudiante

En esta categoría se toma en cuenta al estudiante desde el ámbito 
vocacional (elección de carrera profesional) y como un adquisidor 
de conocimiento y experiencias durante su proceso de aprendizaje.

I I I . PROP U E STAS T E ÓR IC O -
M ETOD OL Ó G IC AS S OBR E E L C U R R ÍC U L O

Hay varios puntos de vista respecto al currículo y su estructura for-
mativa, por ello se generan diversas propuestas teórico-metodoló-
gicas que poseen características similares, pero difieren en cuanto 
al entorno social en el cual estas se desarrollan.

Por otra parte, AGripinA MArCHEnA MAnCHAy10 afirma que 
estas propuestas son planteadas a nivel superior como respuesta 
a los requerimientos sociales y económicos de ciertos países. En 
cuanto al diseño curricular, esta autora afirma que es necesario que 
se actualice su contenido en función de los cambios suscitados en 
el aspecto científico y tecnológico.

I V. M A RC O T E L E OL Ó G IC O DE L C U R R ÍC U L O

Desde el carácter teleológico, el currículo tiene un fin predeter-
minado relacionado con la realidad educativa, lo cual garantice la 

10 AGripinA MArCHEnA MAnCHAy. “Modelo de gestión de estrategias 
metodológicas en las prácticas pre-profesionales en el Facultad de Edu-
cación de la unprG”, tesis de maestría, Lambayeque, Perú, Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2015, disponible en [https://hdl.handle.
net/20.500.12893/6444].

https://hdl.handle.net/20.500.12893/6444
https://hdl.handle.net/20.500.12893/6444


[23]  El currículo

formación académica del estudiante en función del ámbito social, 
económico y político actual; para ello también es necesario saber 
qué se entiende por educación y, de esta manera esclarecer el sig-
nificado de currículo11. Por lo que, antes de abordar los aspectos 
conceptuales sobre el currículo es preciso hacer un deslinde entre 
teoría, doctrina y técnica curriculares.

A. Formación de la teoría curricular

Se deriva de diversas definiciones sobre el currículo desde una 
perspectiva científica. Para estructurar ello se requiere formular 
interrogantes relacionadas con la manera en que debe ser un currí-
culo y el porqué de esta elección.

B. ¿Qué es la doctrina curricular?

Consta de un grupo de disposiciones doctrinarias que detallan 
las características requeridas para la formación del currículo. Por 
ejemplo, cuando se formulan estas interrogantes:

 – ¿Qué enfoque curricular responde a las necesidades educativas actuales?
 – ¿Cómo debe ser la diversificación curricular?
 – ¿Cuál es el propósito de los ejes curriculares?

C. Técnica curricular

Se refiere a los reglamentos técnicos que se aplican para ajustar las 
modificaciones del currículo a la realidad educativa. Por ejemplo, 
se plantea lo siguiente:

 – ¿Cómo planificar el pCA?
 – ¿Cómo se establecen las competencias?

11 WALtEr PEÑALOzA RAMELLA. El currículum integral, Lima, Editorial Opti-
mice, 2000, p. 9.
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C A P Í T U L O  S E G U N D O

Enfoques y formación curriculares

I . T I P O S DE E N F O QU E S C U R R IC U L A R E S

Se ha dado un acelerado avance científico-tecnológico a nivel edu-
cativo en los últimos años, lo cual ha generado una variedad de 
enfoques curriculares relacionados tanto con autores de perspec-
tiva filosófica como con doctrinarios de la educación, con el fin 
de elaborar un currículo sistematizado12. Según AsiEr CAnDuELAs 
SAbrErA13, se cuenta con diversos enfoques que serán detallados a 
continuación.

A. Enfoque tradicional: currículo por materia

Desde el año 1600, el currículo era entendido como un sistema que 
se adaptaba por materia, donde los docentes solo impartían una 

12 CHirOQuE CHunGA. Currículo. Una herramienta del maestro y del educan-
do, cit., pp. 28 a 30.

13 AsiEr CAnDuELAs SAbrErA. Hacia un currículo integral y flexible, Lima, 
Magisterial, 2006, pp. 46 a 54.
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enseñanza memorística. Sin embargo, este enfoque, que aún es apli-
cado en algunas instituciones actuales, no posibilita un aprendizaje 
a profundidad.

B. Enfoque paidocéntrico-psicológico del currículo

Se refiere a un currículo cuyo contenido estará centrado en el es-
tudiante, con el fin de garantizar la satisfacción de sus necesidades 
y preferencias.

C. Enfoque sistemático del currículo

Se refiere a la construcción de un currículo entendido como una 
agrupación de elementos relacionados entre sí para un fin educati-
vo, donde los docentes utilizan materiales didácticos para impartir 
sus clases y preparar a los estudiantes con la finalidad de que logren 
las metas educativas propuestas en un tiempo breve, mediano o 
prolongado.

D. Enfoque sociológico del currículo

Este enfoque se establece en el Perú por la Reforma Educativa de 
1972, donde la formación curricular se centra en las preferencias y 
conflictos que se pueden generar dentro de la comunidad educati-
va. Se evidencia una mayor participación de la sociedad.

E. Enfoque del desarrollo curricular

Según JOsé ArnAz, citado en WiLLiAMs UriEL Ortiz Ortiz14, 
la construcción, procesamiento y ejecución de un currículo se 
establece a partir de un sistema de enseñanza-aprendizaje, lo 
cual es aplicado en centros educativos según características de-
terminadas.

14 WiLLiAMs UriEL Ortiz Ortiz. “Modelos curriculares: teorías y propues-
tas”, en ResearchGate, vol. 1, 2019, pp. 1 a 9, disponible en [https://www.
researchgate.net/publication/336084659_MODELOs_CurriCuLArEs_tEO-
riAs_y_prOpuEstAs].

https://www.researchgate.net/publication/336084659_MODELOS_CURRICULARES_TEORIAS_Y_PROPUESTAS
https://www.researchgate.net/publication/336084659_MODELOS_CURRICULARES_TEORIAS_Y_PROPUESTAS
https://www.researchgate.net/publication/336084659_MODELOS_CURRICULARES_TEORIAS_Y_PROPUESTAS
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F. Enfoque antropológico del currículo

Se refiere a que los propósitos establecidos en el currículo de los 
centros educativos se relacionan con la situación económica, social 
y cultural de un grupo humano determinado.

G. Enfoque perennialista del currículo

Se refiere a que los componentes curriculares y las posturas éticas a 
nivel educativo permanecen inalterables en el tiempo.

Este enfoque perenne del currículo es discutible, puesto que el 
entorno ambiental, social y el intelecto humano son inconstantes, 
así también se generan progresos científicos y tecnológicos cada 
cierto tiempo, lo cual está relacionado con sus constructos teóricos.

H. Enfoque integral del currículo

Según PEÑALOzA RAMELLA15, el currículo debe contener toda 
aquella información relacionada con el aspecto cognoscitivo, acti-
tudinal, laboral, vocacional y el área de bienestar del estudiante, a 
fin de consolidar la personalidad del estudiante.

Sin embargo, en las instituciones educativas nacionales solo se 
considera el desarrollo del aspecto cognoscitivo, omitiendo otros as-
pectos fundamentales para la formación autónoma del estudiante.

I. Enfoque valorativo del currículo

Este enfoque considera la práctica de los valores morales como re-
quisito indispensable dentro de la estructura curricular, dado que 
estos han sido menoscabados en la sociedad. Además, es el único 
modo de evaluar si los actos de cada persona son favorables.

J. Enfoque tecnológico del currículo

Consiste en que el currículo requiere emplear la tecnología como 
un medio para difundir conocimiento y proporcionar nuevas es-
trategias de aprendizaje de manera eficaz.

15 PEÑALOzA RAMELLA. El Currículum integral, cit., 2000.
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K. Enfoque cognoscitivo del currículo

Según JOsé VirGiLiO MEnDO16, este enfoque está basado en la opti-
mización de las capacidades cognitivas dentro del currículo con el 
fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

L. Enfoque de reconstrucción social en el currículo

Se cuenta con dos dimensiones: en cuanto a la interpretativa adap-
tativa, se consideran que el currículo otorgue los medios requeridos 
en función de los cambios sociales generados de manera constante; 
mientras que en la dimensión reformista se espera que el currículo 
represente aspectos reales y que contribuya a los estudiantes con las 
herramientas necesarias para aportar en la sociedad actual.

M. Enfoque de autorrealización curricular

Para que se pueda llegar a un desarrollo pleno del estudiante, este 
utiliza el currículo como medio para cumplir ese fin, ya que le pro-
porciona las herramientas necesarias para su formación personal y 
profesional.

N. Enfoque formalista curricular

Este enfoque está basado en las técnicas y métodos aplicados en el 
currículo, donde la originalidad, el juicio crítico y la introspección 
son características fundamentales para adquirir los conocimientos 
requeridos del entorno social y natural.

Ñ. Enfoque del racionalismo académico

Se refiere a que, a través del currículo, el estudiante obtiene los im-
plementos necesarios para ser parte de la cultura occidental, con el 
fin desarrollar tanto sus habilidades académicas como emocionales 
y transcender en sus planes proyectados.

16 JOsé VirGiLiO MEnDO. “El currículum como construcción social”, 
en Entre la utopía y la vida, Lima, Fondo Editorial del Pedagógico San 
Marcos, 2006.
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O. Enfoque universalista curricular

Se refiere a los contenidos y estrategias metodológicas implemen-
tadas en el currículo, los cuales poseen un carácter universal válido 
limitado.

P. Enfoque academicista curricular

Este enfoque está basado en el contenido del currículo, su esencia 
se encuentra en la preparación de los docentes respecto a cada área, 
sus conocimientos y aportes para la enseñanza, puesto que el cu-
rrículo solo es calificado como una representación cultural de los 
contenidos educativos.

Q. Enfoque absolutista curricular

Se refiere a que un nivel tiene ventaja sobre otro dentro del plan 
curricular, ya que se centra en la formación particular de cada es-
tudiante; sin embargo; esta afirmación difiere de la realidad, ya que 
cada individuo posee características diferentes que ha adquirido en 
el trascurso de su vida17. 

En síntesis, todas las definiciones del término currículo con-
tienen una variedad de objetivos y teorías destinadas a formar las 
concepciones mencionadas.

I I . F U NC IÓN DE L C U R R ÍC U L O

Si la educación consta del desarrollo personal, la interrelación con 
un grupo social y la integración de la cultura, resulta palmario que el 
currículo precise estas vertientes del esfuerzo educacional. Además, 
el currículo que se redujera a un aspecto, o, incluso, a cierta parte 
de un aspecto de la educación, sería unilateral y no contribuiría en 

17 PAbLO CésAr TOrrEs CAÑizáLEz y JHOn KEnDry CObO BELtrán. “Tec-
nología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación”, en 
Educere, vol. 21, n.º 68, 2017, pp. 31 a 40, disponible en [https://www.re-
dalyc.org/pdf/356/35652744004.pdf]. 

https://www.redalyc.org/pdf/356/35652744004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/356/35652744004.pdf
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la educación de las nuevas generaciones; solo serviría para trasmitir 
ciertas temáticas, para entrenar, pero no para educar18.

La función primordial es que los estudiantes desarrollen sus ha-
bilidades personales, se puedan relacionar con su entorno social 
e integren el aspecto cultural que los identifica. Este es el marco 
teleológico del currículo. Solo así, el currículo cobra pleno sentido 
y puede aspirar que tenga lugar un auténtico proceso de educación. 
Resulta claro que esto no es fácil.

Se requiere pericia para fomentar un cambio autónomo en to-
das las generaciones, con la intención de despertar en ellos su capa-
cidad de observación, reflexión y análisis y, de esta forma, que com-
prendan el sentido de los valores; todo ello junto al anudamiento 
de relaciones enriquecedoras con los demás seres humanos y esti-
mulación solidaria; la comprensión del mundo cultural contiguo y 
una formación creativa.

Sin embargo, los currículos hoy en día están alejados de la es-
tructura establecida en un currículo integral, lo que es preocupante 
debido a que este último cumple los objetivos educacionales plenos.

Por otro lado, quien no posea una clara perspectiva teórica pe-
dagógica, solo será un armador de currículos. Además, el currículo 
es la concisión determinada de una teoría pedagógica, la cual se 
hará efectiva solo al asegurar el aprendizaje y desarrollo de un gru-
po particular de estudiante en un entorno cultural y social especí-
fico. Por lo tanto, el currículo debe entenderse como un curso que 
representa las estrategias didácticas empleadas para llevar a cabo el 
aprendizaje.

El contacto con los valores la comprensión del mundo cultural, 
el cultivo de la autonomía, las relaciones con los demás; vale decir, 
casi del todo de una verdadera educación, brillan por su ausencia, 
se realizan pocas veces, mediante actividades fuera del currículo. 

I I I . C ON ST RU C C IÓN DE L C U R R ÍC U L O

Este es el punto en que buen número de los modernos tecnólogos 
de la educación comienza su labor sin tocar el marco teleológico 

18 MinistEriO DE EDuCACión. Currículo Nacional de la Educación, Lima, 
MinEDu, 2016, disponible en [http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/
curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf].

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
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del currículo ni la estructura del mismo, que son, sin embargo, te-
mas capitales. Con ello su trabajo se vuelve neutro y un mero con-
junto formal de hallazgo de un nuevo orden o de etapas dentro del 
proceso de construcción del currículo. 

Al afrontar el tópico de la construcción curricular hay tres enfo-
ques necesarios: el examen de los factores externos determinantes 
que condicionan dicha construcción; el examen de los componen-
tes internos del currículo; y el examen de las fases del proceso de 
construcción. El primero y el segundo son enfoques descriptivos; 
el tercero, de carácter dinámico (LAwrEnCE StEnHOusE citado en 
AnA MAríA CADAviD y IsAbEL CristinA CALDErOn PALACiO)19.

Mediante el primero tomamos nota de las situaciones y realida-
des que inciden desde fuera en la construcción curricular; mediante 
el segundo precisamos la anatomía del currículo mismo; mediante 
el tercero se hallan los momentos por los que el currículo tiene que 
atravesar antes de concretarse como el primer instrumento de la 
tecnología educativa.

I V. F OR M AC IÓN PROF E SIONA L PE DAG Ó G IC A

La formación profesional es la adquisición de ciertas habilidades y 
actitudes para afrontar las diferentes situaciones personales y so-
ciales que se generen en diversos ámbitos de la vida. 

Por lo demás, las competencias desarrolladas son resultado de 
las experiencias que la persona ha alcanzado en el marco de su en-
torno vital amplio, pasado y presente.

Por otra parte, durante la formación profesional se refleja tanto 
las capacidades como actitudes del docente al desempeñar su la-
bor20. Por lo tanto, el profesional de Educación y los docentes, en 

19 AnA MAríA CADAviD y IsAbEL CristinA CALDErOn PALACiO. “Aná-
lisis del concepto enseñanza en las teorías curriculares de Lawrence 
Stenhouse y José Gimeno Sacristán”, en Revista Educación y Pedagogía, 
vol. 16, n.º 40, 2009, pp. 141 a 152, disponible en [https://www.researchgate.
net/publication/277216954_Analisis_del_concepto_Ensenanza_en_las_
teorias_curriculares_de_Lawrence_Stenhouse_y_Jose_Gimeno_Sacris-
tan], p. 145.

20 PEDrO Ortiz CAbAniLLAs. El sistema de la personalidad, Lima, Fondo Edi-
torial de la uCH, 2017, p. 141.

https://www.researchgate.net/publication/277216954_Analisis_del_concepto_Ensenanza_en_las_teorias_curriculares_de_Lawrence_Stenhouse_y_Jose_Gimeno_Sacristan
https://www.researchgate.net/publication/277216954_Analisis_del_concepto_Ensenanza_en_las_teorias_curriculares_de_Lawrence_Stenhouse_y_Jose_Gimeno_Sacristan
https://www.researchgate.net/publication/277216954_Analisis_del_concepto_Ensenanza_en_las_teorias_curriculares_de_Lawrence_Stenhouse_y_Jose_Gimeno_Sacristan
https://www.researchgate.net/publication/277216954_Analisis_del_concepto_Ensenanza_en_las_teorias_curriculares_de_Lawrence_Stenhouse_y_Jose_Gimeno_Sacristan


[32]  Estructura curricular y pertinencia con la formación de profesionales en educación

general, que han adquirido una formación pedagógica y social, 
perciben el modelo pedagógico como una construcción teórica y 
práctica establecida en un determinado entorno para cumplir ob-
jetivos a nivel social, cultural y educativo. Estos se aplican mediante 
estrategias dinámicas en las instituciones educativas.

Según MiLAGrOs RODríGuEz21, el docente que posee vocación 
por su profesión podrá lograr mejores resultados y será un refe-
rente social que, además, se adaptará a los cambios que se generen. 

V. C U R R ÍC U L O BÁSIC O DE F OR M AC IÓN 
D O C E N T E PA R A E DU C AC IÓN 
PR I M A R IA Y SE C U N DA R IA

El currículo es entendido como un subsistema educativo que se 
caracteriza por su flexibilidad y dinamismo a nivel mundial, donde 
participan las personas de manera individual y grupal con el fin 
de elaborar, generar y examinar los aprendizajes de los estudiantes 
para asegurar una educación de excelencia. Además, se actualiza de 
manera constante y establece saberes novedosos en función de la 
investigación y la práctica.

De acuerdo con MiLAGrOs RODríGuEz22, hoy en día las per-
sonas han sido objeto de un proceso educativo limitado que res-
ponde a una situación económica acorde con sus preferencias. Sin 
embargo, un sistema educativo integral y holístico podría ayudar a 
enfrentar esta fragmentación que afecta al individuo.

A. Cualidades

– De orientación
Permite establecer un aprendizaje por competencias, donde se 
practiquen valores, se realicen actualizaciones constantes, se garan-
tice una plana docente adecuada y que el currículo sea apropiado 
para cada nivel.

21 MiLAGrOs RODríGuEz. “Currículum, educación y cultura en la formación 
docente del siglo xxi desde la complejidad”, en Revista Educación y Hu-
manismo, vol. 19, n.º 33, 2017, pp. 425 a 440, disponible en [http://dx.doi.
org/10.17081/eduhum.19.33.2654].

22 Ibíd.

http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.19.33.2654
http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.19.33.2654
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– Académicas
Se prioriza los contenidos interdisciplinarios, una formación que 
involucre aspectos teóricos y prácticos, así como la organización 
espacio-temporal adecuada.

B. Elementos principales

 – Desarrollo de las habilidades cognitivas y actitudinales que posibili-
ten un funcionamiento laboral y personal eficaz.

 – Formación del contenido curricular basado en varias disciplinas vin-
culadas entre sí.

 – Uso de recursos metodológicos para el desarrollo de la enseñan-
za-aprendizaje.

 – Planificación espacio-temporal apropiada, con el fin de garantizar un 
tiempo libre en el cual los estudiantes puedan complementar sus es-
tudios universitarios según sus preferencias académicas (resolución 
de tareas, investigaciones científicas, etc.).

 – Establecimiento de una infraestructura y equipamiento apropiado 
para garantizar el desarrollo de las competencias en los estudiantes 
de manera eficaz.

 – La formación profesional del docente se establece en tres etapas:
a. Primera etapa. Se brinda las nociones teóricas en los primeros se-

mestres (4) con el fin de desarrollar las capacidades de observación, 
comprensión y sistematización de la información, así también se ex-
plica el uso del currículo actual para que sea aplicado en los centros 
educativos. Además, se prioriza el reconocimiento del entorno de un 
alumno para que el primer encuentro con ellos y su comunidad sea 
favorable.

b. Segunda etapa. Se organiza y analiza el conocimiento teóri-
co y práctico adquirido en los primeros semestres; así mismo, 
se desarrolla la abstracción, la creatividad. En los siguientes cuatro 
semestres se fortalecen sus responsabilidades como docente.

c. Tercera etapa. En los dos últimos ciclos se realizan las prácticas pro-
fesionales rigurosas y se efectúan investigaciones que complementen 
su labor de docencia, así también se desarrollan sus actitudes y va-
lores éticos.
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V I . PE R F I L PROF E SIONA L 
BÁSIC O DE L E G R E S A D O

Según CELsO HiLArEs CárDEnAs23, el egresado de Educación po-
see las competencias necesarias para desempeñarse de manera pro-
fesional con ética y responsabilidad, es capaz de elaborar planes 
curriculares y solucionar problemas educacionales a nivel regio-
nal y nacional. Además, diseña y aplica proyectos que involucran 
a la comunidad educativa y a la sociedad, promueve actividades 
extracurriculares de expresión cultural y artística, lidera procesos 
de gestión educativa, así también utiliza la tecnología en el ámbito 
educativo.

23 CELsO HiLArEs CárDEnAs. Plan Curricular Básico de la Carrera Profesio-
nal de Educación, Cusco, FED - unsAAC, 2004, p. 7.
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Estructura curricular

I . PRO C E S O S

El proceso de la educación involucra tanto los componentes como 
los participantes, contenidos y procedimientos requeridos en el cu-
rrículo, lo cual se detallará en este apartado.

Tener en cuenta que el término procesos para el presente es-
tudio se define como una secuencia de actividades realizadas 
para cumplir con el plan curricular establecido según las dife-
rentes modalidades del sistema educativo. Dicho plan requiere 
de la aplicación de ciertas técnicas y métodos que se ajusten a la 
realidad correspondiente, para ello se evaluará esa situación y se 
implementarán estrategias apropiadas que lleven a una correcta 
ejecución del mismo.

Existen diversas maneras de clasificar este proceso de planifica-
ción curricular, de las cuales son indispensables las siguientes eta-
pas: iniciar con el diagnóstico, realizar el plan curricular, ejecutar el 
plan y, por último, evaluarlo.
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Además, ArnAz, citado en Ortiz Ortiz24, señala que es impor-
tante considerar la vinculación entre los procesos de planificación 
curricular antes mencionados, de manera que se implemente una 
retroalimentación con el fin de obtener un resultado eficiente.

A. Caracterización de los procesos de la planificación curricular

La elaboración del currículo, su implementación, la ejecución y 
evaluación del mismo son los procesos de una planificación curri-
cular, cuya dinámica se centra en el objeto de estudio.

EMiLiO POnCE25 afirma que la planificación es modificable para 
todos los casos, pero sí se mantiene la manera de ejercer dicho plan 
en cualquier modelo establecido.

Por otra parte, ArnAz, citado en Ortiz Ortiz26, indica que el 
diagnóstico es la etapa preliminar en este proceso de planificación; 
además, se diseña, implementa y evalúa el currículo según el siste-
ma de planeación del centro educativo. Mientras que la ejecución 
del currículo dependerá del sistema de enseñanza, el cual se debe 
ajustar a la situación real de la comunidad educativa y su entorno.

En cuanto a la evaluación del currículo se requiere que sea cons-
tante, para ello se cuenta con dos fases de evaluación: acumulativa 
(evalúa la cohesión entre elementos del currículo) y formativa27; se-
gún los evaluadores se dispone de dos tipos de evaluación: interna 
(efectuada por los trabajadores del instituto educativo) y externa 
(realizada por especialistas ajenos a la institución). Estas evalua-
ciones se realizan con el fin de valorar el alcance de los objetivos 
establecidos en el plan curricular.

I I . E L E M E N TO S

Existe una serie de elementos básicos que conforman el currículo. 
Dichos elementos, desde un enfoque sistemático curricular, pre-

24 Ortiz Ortiz. “Modelos curriculares: teorías y propuestas”, cit.
25 EMiLiO POnCE. Educación y lucha de clases, La Habana, Editorial Pueblo y 

Educación, 2002, p. 102.
26 Ibíd., p. 2.
27 Ibíd., p. 4.
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tenden responder cuestiones que conlleven a la formación del per-
fil, propósito, estrategias, entre otros.

CuEstiOnEs pLAntEADAs ELEMEntOs

¿A quién educar? Perfiles

¿Para qué educar? Objetivos o competencias

¿Qué se aprende? Contenidos

¿Cómo se aprende? Estrategias

¿Para qué, qué y cómo evaluar? Evaluación

También se consideran los propósitos educativos, las capacidades, 
la metodología de enseñanza-aprendizaje, los recursos educacio-
nales, la duración y las evaluaciones como componentes del plan 
curricular.

A. Metas educativas y competencias

Los objetivos educativos se refieren a las capacidades o actitudes 
que adquieren los estudiantes respecto a un área específica durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El planteamiento de dichos objetivos se realiza de manera que 
las áreas impartidas se relacionen entre sí de acuerdo con su aspec-
to cognoscitivo, no cognoscitivo o actitudinal, como el curso de 
Historia del Perú y del mundo, que es de naturaleza cognoscitiva, 
pero se requiere tomar en cuenta objetivos actitudinales y no cog-
noscitivos. 

También es necesario considerar lo siguiente de acuerdo con el 
tipo de objetivo:

 – Para los objetivos generales solo se incluye las habilidades o actitudes 
y el contenido en sentido amplio. Si son terminales, se refiere a áreas 
que se programa por año en el currículo.

 – Para los objetivos específicos, con un tiempo extenso de duración, 
se redactan en función de las capacidades o actitudes específicas y el 
contenido amplio.

Competencias. Se refiere las habilidades y actitudes que el estudian-
te adquiere dentro de su formación y su experiencia académica 



[38]  Estructura curricular y pertinencia con la formación de profesionales en educación

respecto a un área específica28. Se relaciona en mayor medida con 
el aspecto profesional, es decir, se indica sobre competencias espe-
cíficas en el diseño curricular a nivel superior. 

Es preferible referirse a la intención educativa de las competen-
cias en el aspecto comunicativo o lingüístico aplicado en un entor-
no social, mas no en los aspectos personales o culturales. 

Para CLAuDE LEvy-LEbOyEr29, las competencias se describen 
de la siguiente manera:

 – Como autoridad, se caracteriza por tener la facultad de dictaminar la 
mejor forma de solucionar un problema.

 – Como capacitación, se refiere al nivel de conocimiento que ha adqui-
rido el estudiante durante su formación académica.

 – Como competición, con un fin educativo, profesional o deportivo.
 – Como cualificación, hace referencia a las particularidades de un pro-

fesional en el desempeño de sus funciones.
 – Como suficiencia, cuando una persona cuenta con las capacidades 

necesarias para ser competente de manera profesional.

Además, las competencias representan las características aptitudi-
nales y actitudinales que cada persona desarrollar según su profe-
sión y para aplicarla en el ámbito laboral.

Por otro lado, Peñaloza afirma que las competencias y los objeti-
vos son similares, pues las competencias tienen como fin capacitar 
a las personas para que se desempeñen de manera laboral, así como 
desarrollar sus capacidades comunicativas y sociales para la vida 
diaria30.

Entonces, tanto en la formación de los maestros como en la edu-
cación básica se considera las competencias, mas no los objetivos, 
innovación efectiva a nivel educacional. Cabe resaltar que la com-
petencia y los objetivos son términos que se complementan; siendo 
la primera entendida como propósitos a mediano y largo plazo, que 
se evidenciarán en desempeños, y los otros se encuentran en el pro-
ceso de la programación curricular.

28 JOsé GiMEnO SACristán. El currículo. Una reflexión sobre la práctica, 3.ª 
ed., Madrid, Ediciones Morata, 2009, p. 127. 

29 CLAuDE LEvy-LEbOyEr. El currículo por competencias, Lisboa, Editorial 
Lisboa, 2004, p. 16.

30 WALtEr PEÑALOzA RAMELLA. Los propósitos de la educación, Lima, Edito-
rial San Marcos, 2002, p. 33.
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B. Los contenidos

Se refiere a toda aquella información científica, hipotética-deduc-
tiva y las inferencias acordes con un área o disciplina específica 
recopilada en el currículo de nivel básico a superior. Este contenido 
está estructurado en función de la cultura nacional y universal.

Los contenidos se aprecian desde una doble perspectiva: en sen-
tido amplio (conocimiento amplio de las destrezas y valores socio-
culturales) y estricto (disciplina o área específica con su respectiva 
temática científica).

Por lo tanto, los contenidos de un área específica proporcionan 
información cultural y científica de esta. 

Por otra parte, CésAr COLL31, se considera tres niveles para este 
contenido: en un nivel se establecen las expresiones y saberes an-
tropológicos culturales, en el segundo nivel se eligen saberes rela-
cionados con el entorno social de los estudiantes y, por último, se 
necesita de una persona que imparta este conocimiento de manera 
adecuada.

Así también el contenido curricular requiere de ciertos princi-
pios para su distribución, tales como la estructura vertical secuen-
cial, correlación de las temáticas de forma horizontal, la interdisci-
plinariedad y la continuidad.

Sin embargo, hoy en día aún se mantiene un problema respecto 
al contenido, que es la cantidad excesiva de información que se de-
sea enseñar, por lo que se recomienda desarrollar solo contenidos 
que sean necesarios e irremplazables.

C. Las actividades curriculares

Se refiere a las actividades formativas para desarrollar los aspectos 
cognoscitivos, actitudinales y afectivos de un estudiante con el fin 
de lograr los objetivos planteados en el currículo. Dichas activi-
dades se organizan en función de los propósitos, contenidos y la 
necesidades e intereses del educando, las cuales deben ajustarse a 
un tiempo determinado.

31 CésAr COLL. Psicología y currículum, México D. F., Editorial Paidós, 2007, 
p. 78.
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D. Métodos, procedimientos y técnicas

Se refiere a un grupo de estrategias metodológicas que son aplica-
das durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para garantizar la 
ejecución de los objetivos planteados en el currículo.

Por supuesto que los métodos y procedimientos son diversos. 
Durante la formación académica y en las diversas sesiones de en-
señanza-aprendizaje resulta complicado que el docente utilice 
un solo método o técnica, prefiere la combinación de estos para 
generar una mayor eficiencia. Por ello, se recomiendan el uso de 
métodos interactivos y reflexivos que permitan tanto el esfuerzo 
individual como el trabajo en equipo. Además, se sugiere seleccio-
narlos según los esfuerzos que el estudiante demuestra durante su 
aprendizaje.

En la programación del currículo y de un área específica el do-
cente elige el método y los procedimientos apropiados para su de-
sarrollo, con el fin de alcanzar el resultado requerido.

E. Materiales educativos

Para obtener un material educativo adecuado para el aprendizaje, 
se debe considerar el medio por el cual será transmitido el conteni-
do (oral, escrito, uso de la tecnología, etc.)32.
– Los medios y materiales educativos
En la era tecnológica actual existe una relación cercana entre el me-
dio utilizado y los materiales educativos, tales como las conferen-
cias, libros, las tiC, softwares, maquetas, entre otros.

Por ende, el docente debe escoger aquellos materiales que sean 
propicios para desarrollar sus sesiones de aprendizaje y cumplir 
con los objetivos propuestos. 

Es preferible que el alumno sea partícipe de ello y utilice las 
bibliotecas públicas o de las universidades para investigar más 
sobre los temas estudiados. Así mismo, es recomendable que los 
materiales educativos elegidos sean actuales y simultáneos con los 
progresos científicos y tecnológicos del momento, manteniendo la 

32 CHirOQuE CHunGA. Currículo. Una herramienta del maestro y del educan-
do, cit., p. 66.
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coherencia con los valores éticos de la universidad y con los pro-
pósitos educacionales.

F. Tiempo

Por lo general, el tiempo con el que se trabaja la programación cu-
rricular de largo alcance se da en periodos de semestres (17 se-
manas) para el nivel universitario y las sesiones son de una hora 
cronológica; mientras que la educación básica se aprecia por tiem-
po bimestral o trimestral y las sesiones de enseñanza-aprendizaje 
consideran una duración máxima de 40 min o 45 min. 

La distribución del tiempo es esencial para el plan curricular, 
puesto que los objetivos y contenidos se diseñan según el periodo 
requerido para que sea desarrollado por el docente.

G. Infraestructura

La infraestructura se conforma por el ambiente físico y la capaci-
dad física real instalada, dispuesta para las acciones educativas y 
que coadyuven a su desarrollo.

El ambiente físico educativo debe posibilitar la ejecución ade-
cuada de las actividades educativas, por ello es importante la am-
bientación del aula, pues fomenta un aprendizaje en un entorno 
más agradable.

H. Evaluación

Es un proceso que requiere ser tomado en cuenta con rigurosidad, 
mediante este se valora el nivel de aprendizaje del estudiante y se 
advierten las modificaciones que se efectuarán en el currículo, de-
pendiendo de los objetivos formulados33.

Los juicios de valor que se consideran en este proceso analizan 
y contrastan los contenidos y características particulares evaluadas 
en función de los logros de aprendizaje y criterios preestablecidos. 

33 POntiFiCiA UnivErsiDAD CAtóLiCA DEL PErú. Cuadernos de innova-
ción en la docencia universitaria, Lima, puCp, 2019, disponible en [https://
s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/profesor/2019/12/19152253/cua-
dernos-de-innovacion-20192.pdf], p. 245.

https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/profesor/2019/12/19152253/cuadernos-de-innovacion-20192.pdf
https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/profesor/2019/12/19152253/cuadernos-de-innovacion-20192.pdf
https://s3.amazonaws.com/files.pucp.edu.pe/profesor/2019/12/19152253/cuadernos-de-innovacion-20192.pdf
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La parte final de este proceso se refiere a la toma de decisiones en 
cuanto a los cambios que sean necesarios realizar.

Por lo tanto, en este proceso se analiza, interpreta y valora aque-
lla información preliminar del hecho educativo, así como la inter-
vención de los docentes y el logro de los estudiantes, con el propó-
sito de mejorar los resultados obtenidos mediante la aplicación de 
nuevas estrategias metodológicas34.
– Características de la evaluación como proceso

 – Sistemático. Subprocesos que se correlacionan para lograr objetivos 
en común.

 – Permanente. Se ejecuta de manera al mismo tiempo que el proceso 
educativo.

 – Continuo. Se efectúa de manera constante.
 – Integral. Reúne a todos los agentes y procesos que participan en la 

evaluación.
 – Intencional. Es orientado por objetivos específicos.
 – Científico. Se emplea el método científico para obtener la validez y 

confiabilidad de la evaluación realizada.
 – Perfectible. Se refiere a que se puede modificar.

I. Evaluación curricular

Es considerada como un proceso que permite analizar, el contenido 
curricular, el perfil del área, la metodología, entre otros elementos 
y emitir un juicio de valor sobre estos35. También se enfoca en reco-
pilar información sobre los logros de los estudiantes y el accionar 
de los docentes para lograr los objetivos propuestos en el currículo, 
cuyos resultados obtenidos serán pertinentes para innovar el currí-
culo y tomar decisiones adecuadas para la implementación estra-
tegias y de retroalimentación con el fin de optimizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje36.

I I I . F U N DA M E N TO S DE L C U R R ÍC U L O

34 Ibíd., p. 220.
35 JOsé Ruiz NAvAs. Evaluación objetiva, Guatemala, Editorial Azteca, 2005, p. 

245.
36 Ibíd., p. 221.
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A. Social

Proporciona los componentes para entender la finalidad de la edu-
cación mediante la aplicación de un currículo que relacione las 
necesidades de las personas dentro de su entorno social y brinde 
las herramientas adecuadas para incrementar su conocimientos. 
Comprender el contexto social del individuo es esencial para que 
se ejecute el currículo de manera apropiada.

B. Filosófico

Se considera al individuo como un ser que cuenta con aptitudes, 
actitudes y emociones, por lo que el currículo está destinado a de-
sarrollar las expresiones armónico corporales, creativas, de razo-
namiento de este. Entonces, el plan curricular debe fomentar en el 
individuo la búsqueda de la verdad en la realidad formal y fáctica, 
así como la enseñanza de valore éticos y morales que practique en 
su vida diaria.

Por ende, el currículo se implementa en la educación para pro-
mover la participación activa de los individuos como agentes de 
cambio37.

C. Psicológico

Durante en el proceso de programación curricular educacional 
se formulan diversas interrogantes: ¿Cuáles son las características 
particulares de los estudiante a los que se orienta este currículo? 
¿de qué manera aprenden los estudiantes en las diferentes etapas 
de su desarrollo?

Hoy en día, según los progresos suscitados en cuanto a la psi-
cología social, se observa que las etapas del desarrollo humano de-
penden de su entorno social y cultural. Por lo tanto, para explicar 
la conducta humana es pertinente efectuar investigaciones sobre 
las características e intereses de los niños y grupos humanos en el 
ámbito cultural, socioeconómico y geográfico del país.

37 WALtEr PEÑALOzA RAMELLA. El currículum integral, Lima, Editorial Opti-
mice, 2000, p. 54.
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Respecto a la psicología conductista, se considera aquello rela-
cionado con los comportamientos alcanzados durante su proceso 
de aprendizaje, con el fin de verificar los logros o adversidades que 
se generen en el transcurso de este proceso. Además, el conduc-
tismo posibilita la evaluación de un determinado aprendizaje, sin 
embargo, el modelo curricular basado en este fundamento no con-
sidera el aspecto cognoscitivo ni afectivo, por lo que se desarrolla 
un sistema de aprendizaje estandarizado.

En cuanto a la psicología cognitiva se considera como aporte lo 
relacionado con el aprendizaje creativo y significativo, ya que esto 
fomenta un incremento de las capacidades motoras e intelectuales, 
así también las actitudes colaborativas, la originalidad, etc. Por lo 
tanto, este tipo de psicología promueve un aprendizaje en el cual se 
generan cambios a nivel cognitivo, por lo que es pertinente tomar 
en cuenta las nociones preliminares del estudiante y su realidad 
intelectual.

Por otra parte, PiAGEt, citado en FrAnCisCA CAstiLLA PérEz38, 
indica que se debe planear un aprendizaje flexible en función de las 
etapas de desarrollo psico-operacional, al considerar las particula-
ridades individuales y el contexto educativo.

Referente a la psicología afectiva, en el currículo es necesario 
incluir las etapas psíquicas del estudiante, pues las características 
emotivas, los sentimientos, también se relacionan con las capacida-
des valorativas formadas durante su proceso de aprendizaje.

Por último, el psicoanálisis contribuye a determinar los factores 
que imposibilitan un vínculo afectivo entre el docente y los estu-
diantes, además de las relaciones interpersonales y grupales entre 
estudiantes.

En síntesis, el currículo requiere que se integren aquellos funda-
mentos basados en las necesidades del entorno laboral y social del 
profesional en un periodo breve y extenso39.

38 FrAnCisCA CAstiLLA PérEz. “La teoría del desarrollo cognitivo de Pia-
get aplicada en la clase de primaria”, tesis de pregrado, Valladolid, Uni-
versidad de Valladolid, 2014, disponible en [http://uvadoc.uva.es/hand-
le/10324/5844], p. 16.

39 FriDA DíAz BArriGA. La pedagogía del siglo xx, Madrid, Editorial Narcea, 
2004, p. 47.

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/5844
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/5844
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I V. DI SE ÑO, G E ST IÓN Y 
E VA LUAC IÓN C U R R IC U L A R

En el diseño curricular se propone metas a futuro, las cuales es-
tarán vinculadas a su contenido, metodología de enseñanza y a la 
participación de los actores educativos principales. Mientras que la 
evaluación es un proceso continuo de análisis de los elementos cu-
rriculares en función de la situación educativa y social actual, con 
el fin de garantizar la confiabilidad del plan curricular.
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Formación profesional docente

I . D O C E NC IA DE C A L I DA D

En las últimas décadas se evidencia un cambio paradigmático en 
cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, tanto en la práctica docente 
como en la investigación. 

Por tanto, el docente se ha convertido en un agente que inter-
viene en el proceso de enseñanza dentro de las aulas o que solo re-
cibe conocimiento durante su formación, también cumple el rol de 
investigador, adquiere nuevo conocimiento y actitudes a partir de 
su experiencia, lo cual imparte a sus estudiantes para que obtengan 
las capacidades que les permita desarrollarse en el ambiente social 
actual y de manera profesional.

En consecuencia, se requiere de una propuesta de docencia de 
calidad, al vincular el proceso actual de enseñanza-aprendizaje con 
el entorno social y la situación vigente del estudiante.

Dado que la docencia está en un continuo cambio, esta propues-
ta espera coadyuvar a la concepción de la misma y a mejorar sus 
instrumentos de evaluación para lograr los objetivos esperados. 
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Además, se interesa por involucrar a las comunidades en la discu-
sión sobre la docencia, ya que es de relevancia a nivel universitario. 

I I . L A I N NOVAC IÓN E I N V E ST IG AC IÓN 
E N L A D O C E NC IA

Conocer a los docentes como sujetos de una cultura particular, ca-
paces de transmitir a sus estudiantes tanto las nociones de ciertas 
áreas como la visión del mundo, maneras de vincularse con sus 
semejantes, de solucionar problemas, ser actores sociales y contri-
buir con el mundo es cada vez más importante. También enseñan 
a convivir en armonía.

Existe un acuerdo sobre la relevancia de los docentes en la in-
vestigación educativa, en la manera de integrarlos en estos proce-
sos innovadores científicos; sin embargo, no hay un convenio res-
pecto al conocimiento que los docentes emplean para construir sus 
teorías y políticas a nivel macro.

Quienes tienen la responsabilidad de generar políticas que fo-
menten la investigación no muestran interés en integrar los saberes 
y las experiencias producidas por su labor a nivel micro, de igual 
manera, existe una distancia notable entre los investigadores en pe-
dagogía y los que realizan pesquisas sobre la educación de otras 
áreas.

Por otro lado, la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el siglo xxi redactó un documento dirigido a la unEsCO en 
el cual expone que la educación es un instrumento ineludible para 
que la humanidad logre un avance ideal de paz, justicia social y 
libertad40.

Por ende, la educación es el medio por el cual las sociedades 
comparten su legado cultural, con el fin de que cada instante his-
tórico se construya basado en un conocimiento intergeneracional.

Es obvio que a través de la educación tanto las personas como 
las sociedades forjan su nivel competente para la existencia misma 

40 JEnny MAtiLDE GuiLLén CELis. “Estudio crítico de la obra: La educación 
encierra un tesoro. Informe a la unEsCO de la Comisión Internacional so-
bre la Educación para el siglo xxi, presidida por Jacques Delors”, en Laurus, 
vol. 14, n.º 26, 2008, pp. 136 a 167, disponible en [https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=76111491007].

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111491007
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111491007


[49]  Formación profesional docente

y la convivencia; por lo que es vital potenciar sus identidades y, a su 
vez, formar las competencias.

Sin duda, es importante fomentar las políticas de investigación 
en la educación, con una participación rectora del Estado educati-
vo y los distintos actores involucrados, para profundizar las inves-
tigaciones –en el área curricular, que es el tema que nos ocupa–, 
que den aportes concretos con el fin de lograr mejorar el sector 
educativo en los distintos niveles. Para ello, entre otras medidas 
importantes, es imperante la formación y el apoyo de los docentes 
investigadores.

I I I . A PR E N DI Z AJ E DE C A L I DA D

En primer lugar, se debe considerar que en una docencia de calidad 
se articulan prácticas de enseñanza adecuadas para un aprendizaje 
efectivo y significativo en el estudiante.

Cabe destacar que el estudiante no solo aprende por el docen-
te, influyen diversos factores tanto externos (conocimiento de su 
cultura social y familiar) como personales, donde es imperante su 
disciplina, perseverancia y resiliencia.

Además, las prácticas docentes de calidad no deben vulnerar los 
derechos del estudiante en cuanto a su persona o su adaptación a 
los nuevos aprendizajes. También, se refiere a prácticas deficientes 
cuando se aplican estrategias de enseñanza de poca eficacia.

Por ende, el docente debe estar capacitado para desempeñar su 
labor con eficiencia, al considerar que las prácticas adecuadas de 
enseñanza repercuten en el proceso de aprendizaje.

I V. I DE N T I DA D C U LT U R A L E I N T E RC U LT U R A L

Para que un individuo reconozca su cultura o se identifique con 
esta es necesario tener conocimiento de la diversidad étnica y ra-
cial que se relaciona con ella, así como la capacidad de transmitir 
información y experiencias de manera intergeneracional. Este co-
nocimiento separa a los humanos de otros mamíferos.

Por otro lado, la capacidad comunicativa, el saber sistematizar 
códigos y significados requiere de una comprensión específica del 
entorno social. 
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También se toma en cuenta la capacidad del ser humano para 
afrontar situaciones adversas y buscar la manera de solucionarlo 
en un ambiente sociocultural, lingüístico y económico del todo 
diferente, denominado como capacidad de recuperación; es decir 
que esta capacidad posibilita la adaptación de las personas a una 
diversidad de escenarios.

Mencionar que existe una identidad múltiple hace referencia a 
la manera en que los individuos se adaptan a cierto grupo cultural, 
son flexibles y muestran destreza para ajustarse a la realidad étni-
ca-cultural de una comunidad, sobre todo en los jóvenes migrantes 
de dichas comunidades.

Incluso, hoy en día, los jóvenes demuestran que no hay límites 
étnicos para lograr desarrollar sus habilidades en diferentes grupos 
étnicos, tal es el caso de los que migran a Estados Unidos en busca 
de nuevas oportunidades, lo cual ha generado nuevas estrategias 
adaptativas.

La educación intercultural o pedagogía de la interculturalidad, 
sin embargo, trasciende lo estrictamente educativo, dado que la 
identidad y la autodeterminación son esenciales para el desarrollo 
integral del estudiante y de su entorno, en función de la diversidad 
cultural y biológica.

V. C OM U N I DA D E DU C A D OR A

La familia, el medio social y cultural donde se desenvuelve el pro-
ceso educativo son los agentes socializadores esenciales para el ám-
bito educativo. Se considera a la familia como el medio donde se 
presentan los primeros componentes educativos a los estudiantes y 
se genera una relación afectiva con su comunidad, manteniendo la 
herencia cultural41.

Esto no es percibido por todos de la misma manera, incluso, 
hay varias razones para dudar de estas afirmaciones en la actual 
constitución familiar. Sin embargo, se debe apreciar que las familias 
y la comunidad superarán esta etapa a futuro y recuperarán sus 
funciones tradicionales.

41 POntiFiCiA UnivErsiDAD CAtóLiCA DEL PErú. Cuadernos de innovación 
en la docencia universitaria, cit.
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De igual manera, es previsible que la comunidad se haga de nue-
vo más extensa, mediante una mayor integración con otras familias 
y grupos sociales. En este caso, la familia también renovaría y per-
feccionaría su función educadora. No obstante, si se desea que esta 
acción educadora sea eficaz deberá funcionar en modo constante, 
es decir, que sea efectuada mediante la integración paulatina de los 
hijos a la vida laboral y del descanso a las relaciones con los hom-
bres en la vida religiosa, etc.

Todo ello implica que se promueva una dinámica familiar que 
favorezca la estabilidad de la institución y el cumplimiento de ob-
jetivos determinados de manera histórica.

De esta manera se promueve una serie de planteamientos en el 
estudio sobre la estructura y dinámica de la comunidad educadora 
y las funciones que debe desempeñar hoy en día para mejorar la 
calidad de las instituciones educativas.

Cada etapa del desarrolllo humano posee un significado parti-
cular para la educación social y requiere de ciertas exigencias. In-
cluso, el valor de las relaciones sociales en el núcleo familiar y en 
la comunidad establecen el comportamiento social del indviduo, lo 
cual no es algo notorio para un niño debido a su edad.

Pronto el niño es capaz de apreciar el alineamiento que proviene 
de su progenitora, por medio de una transmisión de valores por 
identificación, dado que esta es el centro de la comunidad y, por 
ende, el agente principal de la primera formación para entablar el 
contacto social. De ahí la importancia del ejemplo de la madre. 

Por otra parte, la formación y consolidación de la conducta del 
niño es la función del padre, por lo que todo acto de ira o abuso 
de poder debe ser descartado, dado que el niño asimilará dicho 
comportamiento. El padre ejerce su autoridad con el fin de enseñar 
respeto y orden al niño. Entonces, toda autoridad cumple una fun-
ción pedagógica en una comunidad.

V I . C A L I DA D DE G E ST IÓN E DU C AT I VA

El proceso educativo eficaz y de calidad requiere de una gestión 
conjunta entre las distintas organizaciones locales con el fin de ase-
gurar el financiamiento de las instituciones educativas públicas.

En este sentido, el principal interés de un país estará basado en 
la descentralización, para ello se formularán diversos modelos que 
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posibiliten la atención democrática de las necesidades en todas las 
regiones. Dichos modelos deben considerar estos criterios42:

 – El Estado debe proporcionar autonomía a los gobiernos locales y 
regionales en cuanto al manejo de los recursos y presupuestos de 
inversión.

 – La escala de sueldo destinado a los docentes debe ser única para todo 
el territorio nacional.

 – Se requiere mantener una relación estrecha entre la gestión ejercida 
en los municipios y el sector educativo para ofrecer un servicio bási-
co vital a los escolares.

 – Establecer la participación de docentes, estudiantes y padres de fa-
milia en la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional –pDi–.

 – Realizar convenios o asociaciones entre la comunidad educativa y 
otras organizaciones para fomentar una educación de calidad.

Todo ello implica que en sector educativo se posibilite la gene-
ración de un sistema que garantice la excelencia educativa y per-
mita que se involucre el entorno social en este proceso. Para esto 
se requiere:

 – Generar un sistema autónomo que permita presentar a la comuni-
dad y a todo el país los resultados obtenidos en el proceso educativo 
con el fin de involucrar a la sociedad.

 – Promover la participación de la sociedad en la evaluación y ejecu-
ción del programa educativo para que se implementen nuevas estra-
tegias y mejorar el servicio educacional a nivel nacional y el de los 
educadores.

 – Desarrollar indicadores dentro del currículo para evaluar el rendi-
miento escolar en los diferentes niveles.

 – Diseñar un currículo nacional que integre la diversidad cultural y pro-
mueva la retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 – Diseñar un sistema de acreditación para aquellas instituciones que 
se encargan de formar docentes, con el fin de brindar un servicio 
educativo excelente.

42 unEsCO. Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2020, América 
Latina y el Caribe. Inclusión y educación: todos y todas sin excepción, París, 
unEsCO, 2020, disponible en [https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000374615].

https://unesdoc.unesco.org/ark
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La gestión de calidad educativa es responsable de coordinar to-
das las áreas de una organización, ya que establece las metas, pun-
tualiza las estrategias, y supervisa su efectividad.

En ese sentido, la gestión es entendida como un proceso de alto 
nivel en un organización, pues se encarga de administrar, supervi-
sar y dirigir todas las actividades de la empresa.

Si la gestión de una institución es efectiva, quiere decir que tuvo 
éxito, entonces, los padres de familia permanecerán satisfechos por 
el rendimiento de sus hijos, los docentes recibirán buenos tratos y 
estarán seguros del futuro de la institución educativa43.

Además, es esencial para la organización que se cuente con per-
sonas capaces de cumplir con todas las actividades de gestión de 
forma adecuada en la institución educativa, y así descubrir nuevas 
posibilidades en el medio.

Por tanto, la gestión es el núcleo de la organización y se relacio-
na con los trabajadores, la infraestructura, la tecnología, entre otros 
elementos, para lograr los propósitos educacionales. 

Del mismo modo, para alcanzar sus objetivos, la institución 
educativa requiere de una gestión productiva y cooperativa, es de-
cir, involucrar a todo el personal de la organización para lograr ello 
de manera eficiente.

El desarrollo de la gestión educativa conlleva a que la educación 
es un derecho de todos, y para que sea de calidad, la educación 
básica debe preparar a cada persona para desenvolverse de forma 
adecuada en la vida, en su sociedad. Lo que aún no es del todo claro 
es lo que sucede en una sociedad democrática del siglo xxi, pues 
toda persona necesita estar preparada para participar en las deci-
siones de los gobernantes.

El concepto de democracia ha evolucionado y, en la actualidad, 
comprende el derecho de todo ciudadano de participar de manera 
activa en la elaboración de los planes de desarrollo de su país y de 
su región. A nivel mundial esto ha sido consagrado en los tratados 
vinculados a los derechos humanos y en el Perú, así lo consagran 
las recientes leyes de Descentralización y de Gobiernos Regionales. 

Al final de la década pasada, los movimientos sociales que se 
orientaron a terminar con un gobierno dictatorial y restaurar la 

43 POntiFiCiA UnivErsiDAD CAtóLiCA DEL PErú. Cuadernos de innovación 
en la docencia universitaria, cit.
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democracia llevaron al poder a dirigentes políticos altamente sen-
sibilizados ante el derecho que tienen los ciudadanos de controlar 
a sus gobernantes, esto ha hecho posible la aprobación de leyes que 
consagran derechos que la población todavía no está acostumbra-
da a ejercer. De este modo, se ha originado un importante desafío 
para la educación: preparar a la población para la participación. 

En el caso del maestro este debe ser partícipe de la elaboración 
y puesta en la práctica del Proyecto Educativo Regional –pEr–, el 
Proyecto Educativo Local –pEL– y el Proyecto Educativo Institu-
cional –pEi– mediante los lineamientos del Proyecto Educativo 
Nacional –pEn–.

Mediante la aprobación de las leyes de descentralización, los 
ciudadanos peruanos están en la obligación de participar. No se 
trata de esperar a que las nuevas generaciones sean preparadas en 
la escuela para que participen en el futuro; se trata de que los adul-
tos participen ahora, aunque no hayan sido preparados durante sus 
estudios en primaria y secundaria.

¿Cuáles son los procedimientos más adecuados para que sean 
educados para la participación? No hay tiempo para discutirlo: se 
debe aprender haciéndolo. Es un riesgo y es una oportunidad que 
la historia ha puesto a esta nueva generación, que puede producir 
sufrimientos y beneficios muy importantes. 

No son solo los analfabetos ni quienes no terminaron la pri-
maria quienes necesitan aprender. Todos los ciudadanos, los go-
bernados y los gobernantes necesitan redefinir el concepto de las 
relaciones políticas, asumir la responsabilidad de hacer planes y 
hacer los planes. Sin duda se cometerán muchos errores y varias 
decisiones ocasionarán resultados distintos de los esperados, pero 
así se aprende. 

Durante muchos años se han escuchado opiniones a favor de 
la descentralización. Investigadores, planificadores y políticos han 
coincidido en afirmar que, en un país con tanta diversidad, como el 
Perú, es necesario descentralizar el gobierno. Perú es un país com-
puesto por territorios que tienen características muy diversas, con 
diferentes altitudes, distintas configuraciones topográficas, varie-
dad de temperaturas, múltiples regímenes de lluvia y, por lo tanto, 
con diferentes tradiciones agrícolas y comerciales.

La diversidad territorial puede ser vista como una ventaja, por-
que en suelos y climas distintos es posible producir también una 
variedad suficiente de alimentos y materias primas, en las diferen-
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tes épocas del año, así también lograr seguridad alimentaria para la 
población y disponibilidad de materias primas para una diversidad 
de actividades productivas que den empleo e ingresos a muchas 
personas. Sin embargo, para que este potencial se convierta en una 
ventaja efectiva, es necesario que en cada lugar se produzca aquello 
que más convenga; que haya una cierta especialización. 

La especialización productiva no es simple de lograr, porque 
una región está compuesta por centenares de miles de personas, 
cada una de las cuales deciden qué hacer en las tierras que son de 
su propiedad y es poco probable que desde luego toda la población 
decida dedicarse justo a las actividades que más convienen al desa-
rrollo de su región. 

Esta probabilidad aparece aún menor cuando se tiene en cuenta 
que la mayoría de las personas están condicionadas por las tradi-
ciones de los lugares en los que habitan: todos cultivan lo mismo; 
todos siembran y cosechan en las mismas fechas y eso desestimula 
cualquier cambio tanto de cultivos como de técnicas.

Además, en el caso de Perú también se cuenta con una gran di-
versidad cultural. Nuestra historia ha determinado que en diferen-
tes partes del territorio se asienten poblaciones de diferentes orí-
genes raciales y culturales, las cuales, condicionadas por el clima, 
la topografía, la historia de sus relaciones con los demás grupos y 
otros factores, construyeron centros poblados de estilos diversos y 
adoptaron modelos de vestidos, muebles, comidas, bebidas, formas 
de trabajar, herramientas, etc., también diversos.

V I I . PROMO C IÓN DE L A S A LU D E S C OL A R

Las instituciones educativas deben promover la salud, la cual se 
vincula con la calidad de vida, de manera que se fomente la inte-
gración de los valores, conocimientos y recursos esenciales para 
disfrutar de un vida plena y saludable (relacionar factores axiológi-
cos y ambientales)44.

En diversas conferencias realizadas por muchos países, la unEs-
CO indica que la promoción de la salud en la educación es un pro-

44 POntiFiCiA UnivErsiDAD CAtóLiCA DEL PErú. Cuadernos de innovación 
en la docencia universitaria, cit.
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ceso individual y colectivo que se desarrolla en cada etapa de vida 
de los individuos, con el fin de encontrar una respuesta a cualquier 
inconveniente generado a nivel socioeconómico y ambiental.

El principal propósito de la salud escolar se enfoca en combatir 
el cambio climático, generado por el hombre al alterar el ecosiste-
ma donde habita, y por la naturaleza.

Como estrategia, la educación para la salud escolar pretende 
comprender la manera en que todo el paneta está irrefutablemente 
interrelacionado; al generar conciencia personal y colectiva para el 
desarrollo humano. Por ello, se considera tres niveles de conciencia: 
conocimientos, actitudes y acción. 

Para lograr fortalecer más la educación para la salud, es nece-
sario contar con el Estado, los centros educativos, así también las 
organizaciones estatales, las OnG y la familia.

No hay duda de que el compromiso colectivo e individual debe 
centrarse en la integración del aspecto ambiental en cada actividad 
realizada.

A nivel educativo es relevante crear conciencia de la salud es-
colar, lo cual está relacionado con una cultura de conciencia al res-
pecto, donde se involucren aspectos científicos, sociales y axiológi-
cos en el estudiante.
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C A P Í T U L O  Q U I N T O

Algunos estudios previos

Para el presente estudio se analizaron varias investigaciones en te-
mática educativa. Sobre tales estudios, que servirán de base como 
antecedentes para el estudio de caso realizado en el siguiente capí-
tulo, se resaltarán algunos aportes importantes. 

Los investigadores TuLiO RAMírEz y MAríA EuGEniA D’Au-
bEtErrE LópEz45, de la Universidad Católica Andrés Bello (Vene-
zuela), realizaron un estudio, cuyo objetivo general fue establecer 
los niveles de satisfacción laboral respecto a maestros venezolanos 
como producto de la pertinencia del currículo de estudios de for-
mación docente. La hipótesis de esta investigación hipótesis sos-
tuvo que el currículo de formación docente de los maestros vene-
zolanos genera insatisfacción laboral en deterioro de su desarrollo 
personal y profesional, con las variables currículo de estudios (inde-
pendiente) y nivel de satisfacción laboral (dependiente).

45 TuLiO RAMírEz y MAríA EuGEniA D’AubEtErrE LópEz. “Los ni-
veles de satisfacción laboral del maestro venezolano 10 años 
después (1996-2006)”, en Investigación y Postgrado, vol. 22, 
n.º 2, 2007, pp. 57 a 86, disponible en [https://www.redalyc.org/
pdf/658/65822203.pdf].

https://www.redalyc.org/pdf/658/65822203.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/658/65822203.pdf
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Para ello, utilizaron una muestra de tipo censal, equivalen-
te a 1.600 docentes en actividad de la provincia sur de Mara-
caibo, al arribar a las siguientes conclusiones de resultados: un 
78% de los docentes encuestados manifestó haber escogido 
la carrera docente por simple vocación. Por supuesto que estos re-
sultados explican el motivo, pese al deterioro de las condiciones de 
los docentes, ya que estos no rotan, o rotan muy poco, a otras áreas 
laborales. 

Dada la potencial pérdida de la autonomía funcional de los do-
centes en ese país durante los últimos años, la supervisión contro-
lada del ente rector educativo y que cada vez se restringe más dicha 
autonomía, incide en los niveles vocacionales del docente. Estos y 
otros aspectos podrían explicar la razón de que, diez años después, 
tales docentes se manifiestan insatisfechos con un factor con el que 
se encontraban satisfechos diez años antes. 

En cuanto a la investigación realizada por GLOriA CAMErO 
SALDivAr46 se dio a conocer la relación del currículo de los estu-
dios en Ciencias Sociales de la Universidad Andina del Cusco con 
el mercado laboral de la región cusqueña, cuya hipótesis plantea 
que el mercado laboral para los egresados de Ciencias sociales en 
Cuso está al límite de su capacidad debido a la excesiva cantidad 
de instituciones que ofrecen esta carrera de docencia sin ningún 
estudio de mercado. 

En este estudio se emplearon las variables currículo y mercado 
laboral, y se obtuvieron las siguiente conclusiones: (a) el 87% de 
los profesores encuestados mencionan que el currículo de estu-
dios de la especialidad de Ciencias Sociales no está acorde con la 
realidad actual, puesto que en la región Cusco ya no existen pla-
zas para esta especialidad y, por lo tanto, se necesita recesar por 
un tiempo, (b) el 60% de profesores de los docentes encuestados 
mencionan que muchas asignaturas aprendidas en la vida de for-
mación académica se repiten en muchas asignaturas, por lo que 
se genera atomización y confusión en los contenidos y (c) el 62% 
de los encuestados indicaron que en una sociedad globalizada, 
donde fluye muy sin demora la información, la universidad de-
bería reestructurar de forma paralela su currículo de formación 

46 GLOriA CAMErO SALDivAr. El currículum de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Andina del Cusco y el mercado laboral, Cusco, Universidad Andina 
del Cusco, 2009.



[59]  Algunos estudios previos

docente, puesto que solo así se garantizará una formación perti-
nente al tiempo y a los cambios sociales.

Por otra parte, en el estudio de KArEM ViLCHis PérEz47 sobre 
la investigación en la formación docente, se realizó un análisis de 
las teorías involucradas en las reformas educativas de 1985, 1997 
y 2012, con el fin de incorporar dicha competencia investigativa 
en la estructura del currículo, con una visión futura del proceso 
formativo del docente. En las dos primeras reformas no se eviden-
ció una correcta estrategia para implementar la investigación en las 
diferentes áreas; sin embargo, en la última reforma se observa que 
hay mejores indicios sobre el desarrollo de esta competencia.

En una investigación más reciente de ArturO MAriO ROJAs 
HuErtA48 donde se analiza las innovaciones tecnológicas y las nue-
vas tendencias en el diseño curricular, también se analiza la for-
mación académica del alumno y el rol que cumple el docente en 
este proceso, con el fin de promover una educación de excelencia. 
Por ello, el autor afirma que las instituciones educativas requieren 
adecuar el currículo a los cambios suscitados en la realidad vigen-
te. Además, concluye que las actuales instituciones educativas del 
Perú instruyen a los alumnos con características del siglo anterior, 
no aplican la tecnología de hoy en día, por lo que la educación que 
se imparte es poco pertinente y de baja calidad. Incluso, las faculta-
des de educación precisan de un mejor diseño curricular que con-
tribuya con la formación de docentes para el presente siglo.

En una amplia investigación sobre la realidad y las tendencias 
de la formación docente en el Perú, publicada en un libro de HuGO 
DíAz DíAz49, se concluyó, entre otros temas, que algunas de las limi-
taciones más importantes que tienen los actuales currículos para las 
universidades es que no cuentan con información suficiente, escasa 

47 KArEM ViLCHis PérEz. “Investigación en la formación docente. Una mi-
rada desde el currículo / Research on teacher training. A glance from the 
curriculum”, en riDE, Revista Iberoamericana para la Investigación y el De-
sarrollo Educativo, vol. 5, n.º 10, 2015, disponible en [http://mail.ride.org.
mx/index.php/riDE/article/view/107].

48 ArturO MAriO ROJAs HuErtA. “Retos a la educación peruana en el siglo 
xxi”, en reice: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio 
en Educación, vol. 14, n.º 1, 2016, pp. 101 a 115, disponible en [10.15366/
reice2016.14.1.006].

49 HuGO DíAz DíAz. Formación docente en el Perú. Realidades y tendencias, 
Lima, Fundación Santillana, 2015.

http://mail.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/107
http://mail.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/107
file:///C:\Users\Martha\Desktop\MARIA ALARCON\11-2022 NOVIEMBRE\Alejandro Chile\AppData\Local\Temp\pid-5448\10.15366\reice2016.14.1.006
file:///C:\Users\Martha\Desktop\MARIA ALARCON\11-2022 NOVIEMBRE\Alejandro Chile\AppData\Local\Temp\pid-5448\10.15366\reice2016.14.1.006
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estructuración entre el perfil del estudiante y el plan curricular caren-
te de contenido transversal e interdisciplinar; prácticas profesionales 
normalizadas, por último, no se consideran modificaciones en la for-
mación de la carrera de docencia.

En tal sentido, el autor advierte que deben adoptarse ciertas 
medidas correctivas para el diseño del currículo, que sea creativo, 
flexible y significativo para cada disciplina y desde la perspectiva 
social. Para ello, se recomienda cambiar la organización de la infor-
mación en cada área y la distribución de las horas académicas en 
el sistema educativo peruano, generar un ambiente reflexivo sobre 
el desempeño de la docencia; por último, emplear las pruebas que 
se aplican en los concursos de nombramiento o contrato y las eva-
luaciones realizadas a los docentes en cuanto a su desempeño en su 
centro laboral como medio para analizar la situación del docente 
en el país. 
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C A P Í T U L O  S E X T O

Análisis de la estructura curricular de la 
facultad de Educación de la unsaac y su 

relación con la formación de profesionales 
en educación

I . PL A N T E A M I E N TO DE L E ST U DIO

La educación es un factor importante de desarrollo para cualquier 
sociedad, quienes entienden esto dedican e invierten su mejor es-
fuerzo en ello y, como tal, tienen resultados que benefician a toda 
la sociedad. Este estudio no tiene como propósito establecer a los 
responsables por la carencia de docentes preparados de forma 
apropiada en su formación como profesionales, pues es notoria la 
existencia de muchos factores que han incidido en este aspecto.

Esta investigación se centra en determinar el nivel congruen-
te y cualitativo de la estructura curricular respecto a la carrera de 
Educación en el contexto regional y si esta es compatible con las 
necesidades formativas de los alumnos de los diversos niveles y 
modalidades de la región del Cusco. 
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También surge para cubrir la necesidad de hacer un diagnóstico 
situacional profundo para posteriores reestructuraciones curricu-
lares, que posibiliten un apropiado aprendizaje a nivel profesional 
de los egresados de la Facultad de Educación de la Universidad Na-
cional de San Antonio Abad del Cusco –unsAAC–, Perú. 

De esta manera se dará a conocer la verdadera pertinencia de la 
estructura curricular de formación profesional con los requisitos 
que exige la entidad rectora educativa del Estado a los profesiona-
les egresados de dicha facultad. 

Para tal fin se han planteado varias interrogantes: ¿la estructura 
curricular de la Facultad de Educación de la unsAAC está articula-
da a la Educación Básica Regular determinada por el Diseño Cu-
rricular Nacional y a las exigencias de la educación contemporá-
nea? ¿Cuál es el perfil profesional de los egresados de la Facultad de 
Educación de la unsAAC que ha de prestar servicio a la población 
de la región del Cusco? ¿Cuál es el nivel de pertinencia y articu-
lación de la estructura curricular la Facultad de Educación con el 
entorno local y regional?

A. Formulación del problema

– Problema general
¿Cuál es la actual situación de pertinencia entre la estructura cu-
rricular de estudios de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco y los requerimientos pro-
fesionales educativos de la región del Cusco?
– Problemas específicos

1. ¿Cuál es el nivel de articulación de la estructura curricular de 
la Facultad de Educación en relación con los requerimientos de 
formación de profesionales en educación de la región del Cusco?

2. ¿Cuál es la actual situación de pertinencia en el desempeño labo-
ral del egresado, con los requerimientos profesionales, según la 
opinión de sus egresados, docentes y autoridades educativas de 
la región Cusco?

3. ¿Cuál es el nivel de cualificación de los procesos, elementos y 
fundamentos curriculares existentes en la Facultad de Educación 
de la unsAAC? 
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B. Objetivos del estudio

– Objetivo general
Explicar la actual situación de pertinencia entre la estructura cu-
rricular de estudios de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco y los requerimientos pro-
fesionales educativos de la región del Cusco.
– Objetivos específicos

1. Identificar el nivel de articulación de la estructura curricular de 
la Facultad de Educación en relación con los requerimientos de 
formación de profesionales en Educación de la región Cusco.

2. Determinar la actual situación de pertinencia en el desempeño 
laboral del egresado con los requerimientos profesionales según 
la opinión de sus egresados, docentes y autoridades educativas 
de la región Cusco.

3. Analizar y establecer el actual nivel de calificación de los elemen-
tos del currículo vigente de la Facultad de Educación y los reque-
rimientos profesionales educativos de la región Cusco.

C. Hipótesis del estudio

– Hipótesis general
H1 La pertinencia de la actual situación entre la estructura curricu-
lar de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad es parcialmente directa e insuficiente respecto a los 
requerimientos profesionales educativos de la región Cusco, en la 
opinión de sus docentes y egresados en la región del Cusco.

H0 La pertinencia de la actual situación entre la estructura cu-
rricular de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad no es parcialmente directa e insuficiente res-
pecto a los requerimientos profesionales educativos de la región 
Cusco, en la opinión de sus docentes y egresados.
– Hipótesis específicas
H11 El nivel de relación de las dimensiones de la estructura curricu-
lar de la Facultad de Educación es parcialmente directo e insuficiente 
con las dimensiones de los requerimientos de formación de profesio-
nales de la región del Cusco en opinión de los docentes y egresados.

H01 El nivel de relación de las dimensiones de la estructura cu-
rricular de la Facultad de Educación no es parcialmente directo 
e insuficiente con las dimensiones de los requerimientos de for-
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mación de profesionales de la región del Cusco en opinión de los 
docentes y egresados.

H12 El nivel de pertinencia en el ejercicio profesional de los 
egresados de la Facultad de Educación es directo e insuficiente con 
los requerimientos educativos de la región del Cusco en opinión de 
los docentes y egresados.

H02 El nivel de pertinencia en el ejercicio profesional de los 
egresados de la Facultad de Educación no es directo e insuficiente 
con los requerimientos educativos de la región del Cusco, en opi-
nión de los docentes y egresados.

D. Variables e indicadores

– Variable de estudio 1
Estructura Curricular de la Facultad de Educación de la Universi-
dad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Procesos 

 – Planificación
 – Organización
 – Implementación
 – Ejecución
 – Evaluación
 – Elementos
 – Objetivos, competencias
 – Contenidos
 – Estrategias
 – Recursos
 – Evaluación 
 – Tiempo
 – Espacio

Fundamentos
Niveles

 – Variable de estudio 2

Requerimientos profesionales educativos de la región Cusco50:

50 Se considera como dimensiones e indicadores las políticas educativas y ejes 
educativos de los proyectos realizados a nivel regional y local de las uGEL y 
de la región Cusco.
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 – Docencia en acción de calidad
 – Logros de aprendizaje
 – Identidad cultural e intercultural 
 – Comunidad educadora
 – Calidad de gestión educativa
 – Promoción de la salud escolar
 – Proceso de sistematización de variables

Tabla 1. Operacionalización de las variables

vAriAbLEs DiMEnsiOnEs inDiCADOrEs

Variable de 
estudio 1

Estructura 
Curricular

Procesos

Planificación
Organización
Implementación
Ejecución
Evaluación 

Elementos

Objetivos, competencias
Contenidos
Estrategias
Recursos
Evaluación 
Tiempo
Espacio

Fundamentos

Filosóficos
Psicológicos
Históricos
Sociales
Legales

Variable de 
estudio 2

Requerimientos
Formación 
Profesional

Docencia 
en acción de 
calidad

Alto nivel de 
formación académica

Promoción de mecanismos de 
interaprendizaje y autoformación en las I. E. 
Institucionalización de la formación 
continua en servicio
Institucionalización con eventos de 
crecimiento personal

Docentes formados 
para la innovación e 
investigación

Promoción de la investigación dentro y 
fuera de la I. E.
Diseño e implementación de planes de 
desarrollo
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Variable de 
estudio 2

Requerimientos

Formación 
Profesional

Logros de 
aprendizaje

Basados en 
aprendizajes 
de calidad con 
estándares mínimos

Diseño e implementación de un DCr, DCL
Promoción de evaluación, acreditación y 
certificación de la I. E.
Formación continua de docentes

Identidad 
cultural e 
intercultural

Educación rural 
que asuma 
una educación 
intercultural

Institucionalización de Eib
Garantizar procesos de E-A- en L1

Inserta saberes 
locales en el proceso 
pedagógico

Diseño e implementación de DCD
Participación de actores educativos en 
mejora de aprendizajes

Promueve la cultura 
local, regional

Institucionaliza y promueve la identidad 
local y regional
Promueve el involucramiento de la sociedad 
en manifestaciones cultural e intercultural

Comunidad 
educadora

Actor y sociedad 
comprometido

Empoderamiento de los actores y sociedad 
civil en el pEA

Gobierno local 
promueve educación 
y ciudadanía

Priorización de asignación presupuestal 

Calidad 
de gestión 
educativa

Las Instituciones 
Educativas 
promueven la 
participación, 
concertación y 
vigilancia en pE

Construcción de instrumentos de gestión 
con participación comunal
Las instituciones educativas elaboran y 
ejecutan un plan de rendición de cuentas

Órganos de 
participación: 
COpALE; COnEi, 
cumple funciones

Fortalecimiento de espacios para COpALE, 
COnEi cumplimiento de sus funciones

Gestión educativa 
eficiente y eficaz

Dinamiza los procesos administrativos y 
pedagógicos en la uGEL.
Garantiza el nivel de preparación de los 
funcionarios

Promoción 
de la salud 
escolar

Educación que 
logre disminuir la 
nutrición

Insertar contenidos de seguridad alimentaria 
en los pEA
Desarrolla cultura alimentaria

Comunidad 
educativa que 
promueve la salud 
escolar

Garantiza la promoción y prevención de la 
salud
Fomenta el acceso a los servicios de salud
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E. Nivel del estudio

Para esta investigación se emplea un nivel descriptivo causal, ya 
que se requiere determinar la relación que existe entre la estructura 
curricular y la pertinencia de los requerimientos respecto a la for-
mación de los profesionales en Educación del Cusco.

F. Tipo de estudio

Por su nivel de profundidad, este estudio es de tipo descriptivo ex-
plicativo, dado que se enfoca en establecer los comportamientos 
concretos, evaluar y comprobar la relación entre variables y a co-
rroborar las hipótesis propuestas.

G. Diseño del estudio

En este estudio se aplica el método teórico básico, ya que se trata 
de responder al problema de forma teórica, al utilizar los conceptos 
existentes sobre las variables de estudio.

Además, se empleó el diseño transeccional correlacional con el 
fin de explicar la relación entre las dos variables del estudio: la es-
tructura curricular de la Facultad de Educación de la unsAAC y su 
pertinencia con los requerimientos en la formación de profesiona-
les en Educación.

Corresponde a este diseño el siguiente esquema:

Figura 1. Diseño del estudio

Donde:
M, se refiere a la muestra para el estudio.
X, representa la primera variable del estudio: estructura curri-

cular de la Facultad de Educación.
Y: representa la segunda variable del estudio: requerimientos de 

formación de los profesionales de la región Cusco.
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 : simboliza el nivel de relación entre las variables antes 
mencionadas.

H. Población y muestra

– Población
La población del presente estudio estuvo conformada por los cate-
dráticos nombrados y contratados de la Facultad de Educación per-
teneciente a la unsAAC, también se consideró a los egresados de dicha 
Facultad que ejercen como docentes directivos en la región de Cusco.
– Muestra
La muestra seleccionada estuvo constituida por 40 catedráticos de 
la Facultad de Educación de la unsAAC, en su condición de nom-
brados y contratados; asimismo, se tomó en cuenta a 300 egresa-
dos que ejercen como docentes y directivos en centros educativos 
públicos y privados. Cabe señalar que el tipo de muestreo es no 
probabilístico de tipo censal.

Tabla 2. Descripción de la muestra

Descripción Subtotales Total 

Docentes de la Facultad de Educación de la unsAAC
Nombrados 30

Contratados 10 40

Profesionales egresados de la Facultad de Educación 
que ejercen funciones de docente y directivo en la 
región Cusco

300 300

Total 340

I. Técnicas e instrumentos

– Técnicas
Por la naturaleza del trabajo de investigación se aplicaron encues-
tas y entrevistas, ya que estas técnicas permiten acceder con natu-
ralidad a la compilación de datos de la población.
– Instrumentos
Se elaboró un cuestionario y una guía de entrevista, al tomar en 
cuenta las dimensiones de cada variable de estudio (se encuentran 
explicitadas en la operacionalización de variables).
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Ambos instrumentos fueron empleados de manera similar, (al-
gunos docentes directivos mostraron poca disposición para res-
ponder el cuestionario y se optó por las entrevistas), puesto que los 
docentes y egresados de Educación cuentan con las capacidades 
necesarias para evaluar un diseño curricular debido a su experien-
cia en centros educativos.

En cuanto a la medición de la relación entre las variables de estu-
dio, se empleó una encuesta en la cual se tienen cinco opciones para 
cada ítem, a fin de que los colaboradores seleccionen una de ellas.

J. Calificación de respuestas mediante la escala de Likert 

Para realizar la calificación de las respuestas obtenidas en la en-
cuesta, cada opción tiene su correspondiente valor, en este caso se 
implementó la escala de tipo intensidad o Likert:

 – Opción a: equivale a cinco puntos 
 – Opción b: equivale a cuatro puntos 
 – Opción c: equivale a tres puntos 
 – Opción d: equivale a dos puntos 
 – Opción e: equivale a un punto

Luego, se realizó la sumatoria de todas las puntuaciones obtenidas 
en cada ítem evaluado. Para que la interpretación de dichos pun-
tajes se efectúe con facilidad, se implementó una escala cualitativa, 
como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 3. Categorías por puntaje

Puntaje Obtenido Categoría

1.5Puntaje x� Deficiente

1.5 2.5x Puntaje x< � Malo

2.5 3.5x Puntaje x< � Regular

3.5 4.5x Puntaje x< � Bueno

4.5Puntaje x� Muy bueno
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Además, con el propósito de facilitar el análisis se utilizó en este 
estudio solo la escala cualitativa.
– Validación de la escala establecida
El proceso de validez de una escala permite que se encuentren 
errores para, así, garantizar resultados apropiados en el estudio. 
Además, se emplea el coeficiente de Cronbach para conocer el nivel 
de fiabilidad de la escala (entre 0,7 y 0,8716).

Dicho proceso de validez consta de tres dimensiones: de conte-
nido, donde se evalúa el rango de dominio conceptual en el instru-
mento elaborado; de construcción, que verifica la relación entre el 
ítem elaborado y el concepto que representa; por último, de criterio, 
que mide si el instrumento diseñado resulta eficaz para la evalua-
ción de la variable de estudio.

K. Instrumento validado a partir del criterio de expertos

En este apartado se detalla cómo validar el instrumento por medio 
de especialistas en el tópico de este estudio, el cual está conformado 
por 9 ítems, que serán evaluados según la siguiente escala de esti-
mación, y un ítem es de pregunta abierta.
1. Se refiere a una ausencia total respecto a la pregunta formulada.
2. Se refiere a una exención limitada de la pregunta planteada.
3. Representa una medida intermedia respecto al ítem formulado.
4. Se refiere a una aprobación casi absoluta de la pregunta formulada.
5. Simboliza la aprobación total en cuanto a la interrogante planteada.
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Tabla 4. Validación del instrumento

prEGuntAs EsCALA DE 
vALOrACión

1. ¿Considera usted que los ítems del instrumento miden lo esencial? 1   2    3   4   5

2. ¿Considera usted que la cantidad de ítems registrados en esta versión 
son suficientes para tener una comprensión de la materia de estudio? 1   2   3    4    5

3. ¿Considera usted que los ítems contenidos en este instrumento son una 
muestra representativa del universo materia del estudio? 1    2   3   4    5

4. ¿Considera usted que, si aplicamos en reiteradas oportunidades este 
instrumento a muestras similares, obtendríamos también datos similares? 1   2   3   4    5

5. ¿Considera usted que los conceptos utilizados en este instrumento, son 
todos y cada uno de ellos, propios de las variables del estudio? 1    2   3    4     5

6. ¿Considera usted que todos y cada uno de los ítems contenidos en este 
instrumento tienen los mismos objetivos? 1    2   3    4    5

7. ¿Considera usted que el lenguaje utilizado en el presente instrumento 
es claro, sencillo y no da lugar a diversas interpretaciones? 1   2   3    4      5

8. ¿Considera usted que la estructura del presente instrumento es 
adecuada al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento? 1   2   3     4     5

9. ¿Estima usted que las escalas de medición utilizadas son pertinentes a 
los objetos materia de estudio? 1   2   3     4     5

10. ¿Qué aspectos habría que modificar, qué aspectos tendrían que incrementarse o qué 
aspectos habría que suprimirse? 

– Evaluación realizada por los expertos
Para que se proceda con esta evaluación, los especialistas usan una 
tabla de puntajes para cada ítem, también se cuenta con una co-
lumna para establecer los promedios.
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Tabla 5. Puntaje obtenido al evaluar el instrumento 

N.º ítEM ExpErtOs prOMEDiO

A B C D E

1 5 4 5 4 5 4.6

2 4 4 4 4 5 4.2

3 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 4 3.8

5 4 4 5 4 5 4.4

6 5 4 4 3 5 4.2

7 4 5 4 5 4 4.4

8 4 4 4 4 5 4.2

9 4 4 5 4 5 4.4

Luego, con los resultados obtenidos respecto a los promedios, se 
debe calcular la distancia del punto múltiple mediante esta ecuación:

2
9

2
2

2
1 )......(..........)()( YXYXYXDPP �+�+�=

Donde:
X, se refiere al máximo valor para un ítem.
Y, representa el promedio de cada uno de los ítems.
Si el Dpp es igual que 0, entonces, el instrumento es apropiado y 

puede ser aplicado para el estudio, cuyo resultado en este caso fue 
de 2,36.

Después, se halla el Dmáx (tener en cuenta que el punto de refe-
rencia es cero) y se reemplazan los valores:

2 2 2
1 2( 1) ( 1) ...................( 1)Max nD x x x= � + � + �

Siendo el resultado Dmáx de 11,09; el cual se divide entre el máxi-
mo valor de la escala para obtener un nuevo resultado: 2,22.

Por último, con este resultado se elabora una nueva escala de 
valores, de 0 hasta 11,09.

A = Concordancia total
B = Concordancia casi total
C = Concordancia promedio
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D = Escasa concordancia
E = Disconforme
_______A______ 
0          2.22
            _______B________
     2.22    4.44
                         ________C________
        4.44  

6.66
                                    _______D_______
            

6.66  8.88
                                                ______E_________

8.88   11.10
Por lo tanto, el Dpp debe ajustarse a las zonas A o B, si ocurre lo 
contrario, será necesario reestructurar la encuesta y ser evaluada 
por los expertos. Para este caso, el Dpp inició con un valor de 2.36 y 
luego disminuyó hasta la zona B, por lo que se valida el instrumen-
to para su aplicación.

L. Utilización del procesador sistematizado computarizado

El procesamiento de los datos estadísticos se ha realizado mediante 
los programas spss y Excel.
– Pruebas estadísticas
La prueba de Chi-cuadrado ha sido aplicada para ambas variables 
de estudio, con el fin de analizar la relación dependiente o inde-
pendiente entre ellas. Este proceso dio paso a la formulación de las 
siguientes hipótesis:

Ho: Las variables no están relacionadas (son independientes)
Ha: Las variables están relacionadas (son dependientes)
El criterio de decisión está basado en el p-valor. Si p-valor < 0,05 

se rechaza Ho y se acepta Ha; en cambio, si p-valor > 0,05 entonces 
se aprueba su independencia.
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M. Análisis e interpretación de datos

1. Análisis e interpretación de la variable estructura curricular

Tabla 6. Resultados de la variable estructura curricular

Estructura 
Curricular

Egresados Docentes FED
Total

Frec. % Frec. %

Deficiente 67 22.33 2 5.00 20.29

Malo 150 50.00 6 15.00 45.88

Regular 48 16.00 20 50.00 20.00

Bueno 30 10.00 8 20.00 11.18

Muy Bueno 5 1.67 4 10.00 2.65

Total 300 100 40 100 100

– Interpretación
De la sumatoria de los resultados emitidos por docentes y egresados, 
la variable mostrada en la tabla 6 se halla en el nivel malo, con un 
45,88%, tiende a una puntuación deficiente de 20,29% y un 20,00%; 
mientras que los niveles de bueno tienen un valor bajo, de 11,18% 
y de muy bueno tan solo en 2,65%. Entonces, el nivel malo es más 
alto, los datos brindados por los egresados representan un 50,00%, 
una tendencia hacia deficiente en un 22,33% y hacia lo regular en 
16,00%. Por otro lado, en la apreciación de los docentes los datos 
son un 50,00% regular, tiende a bueno en un 20,00% y a malo en un 
15,00%; estos datos, de aparente distanciamiento, se debe a que las 
respuestas de los docentes se relacionan con las experiencias de ha-
ber participado de la elaboración de la estructura curricular.

De los resultados obtenidos se infiere que la estructura curri-
cular con que es formado el profesor de educación básica regular 
no considera la metodología ni el resultado del diagnóstico, tam-
poco la estructura curricular. No esclarece una enfoque educativo 
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preciso para solucionar los inconvenientes suscitados al ejecutar 
y evaluar el plan curricular. Además, el programa curricular de la 
Facultad de Educación, en su elaboración, carece de la fundamen-
tación científica, del estudio de demanda y de necesidades. 

Al efectuar la revisión y la contrastación con las demandas de 
la educación regional, se aprecia que la estructura curricular carece 
de precisiones respecto al enfoque y los fundamentos en los cuales 
se basará su diseño.

Del mismo modo, se deduce que el nivel de articulación curri-
cular en relación con las demandas del mercado laboral del Cusco 
es bajo y se necesita replantearse en muchos aspectos. Dichos datos 
representativos se podrán visualizar en la figura 2:

Figura 2. Valor porcentual obtenido según la estructura curricular

Sin duda, la estructura curricular evidencia la exploración de los ac-
tores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sus características par-
ticulares y actitudes, nociones preliminares, preferencias, así como 
los recursos intelectuales para afrontar este proceso curricular.

Por lo general, se analiza la situación económica, social y cultu-
ral de la sociedad, y en cuanto a lo particular, se indaga los requeri-
mientos de las instituciones donde será partícipe el egresado.

También se debe tomar en cuenta los avances científicos y tec-
nológicos, la implementación de estrategias innovadoras, además 
del diagnóstico del currículo actual, sus contenidos, la eficiencia en 
la formación de los estudiantes y su relación con la calidad de vida.

Las dimensiones de la estructura curricular que se trabajaron 
son: procesos, elementos y fundamentos.
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– Dimensión de procesos curriculares

Tabla 7. Resultados de la dimensión de procesos curriculares

Dimensión procesos 
curriculares

Egresados Docentes FED Total

Frec. % Frec. %

Deficiente 74 24.67 0 0.00 23.13

Malo 153 51.00 4 10.00 48.44

Regular 45 15.00 22 55.00 17.50

Bueno 24 8.00 8 20.00 8.75

Muy bueno 4 1.33 6 15.00 2.19

Total 300 100.00 40 100.00 100

– Interpretación
Los resultados de la tabla 7 muestran que la dimensión de procesos 
curriculares se halla en el nivel malo con 48,44%, la que es seguida 
de deficiente con un 23,13%, y tiende a regular en 17,50%; mientras 
que los demás niveles cuentan con resultados y promedios bajos. 
La apreciación de los alumnos referente a la dimensión es de malo 
en un 51,00%; deficiente en un 24,67% y de regular en tan solo en 
un 15,00%; lo que significa que la estructura curricular no es sos-
tenible; mientras que desde los datos brindados por los docentes 
se observa que 55,00% lo afirman como regular; de bueno hay un 
20,00% y como muy bueno un 15,00%. Esto demuestra que no exis-
te relación alguna entre la enseñanza que se brinda y el aprendizaje 
que se genera.

Si bien nadie cuestiona los procesos, esto requiere de concep-
tualizar el modelo, donde se opten por ciertos referentes teóricos 
en función de la realidad que acontece. Así mismo, se hace énfasis 
en el perfil de salida del estudiante, el cual se establece según los as-
pectos culturales, económicos en función de su realidad social, las 
políticas institucionales, así como las capacidades y actitudes que 
cada egresado deberá adquirir durante su formación académica.

La modelación de los procesos curriculares determina los cono-
cimientos, habilidades y destrezas requeridos para lograr los pro-
pósitos finales. Estos datos se pueden apreciar, en la figura 3.
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Figura 3. Valor porcentual obtenido en la dimensión de procesos curriculares

En la figura 3 se aprecia que los procesos curriculares están en el 
nivel malo según la apreciación de los egresados, mientras que para 
los docentes de la Facultad de Educación es regular con tendencia 
a bueno. Esto indica que carece de coherencia entre la planificación 
y la ejecución, además de no responder a la metodología de con-
cisión del diseño. Por otra parte, para el caso de una disciplina se 
requiere precisar la manera práctica de ejecutarla y evaluarla. 
– Elementos del currículo

Tabla 8. Resultados respecto a elementos curriculares

Elementos 
curriculares

Egresados Docentes FED Total

Frec. % Frec. %

Deficiente 70 23.33 4 10.00 22.50

Malo 164 54.67 6 15.00 52.19

Regular 42 14.00 20 50.00 16.25

Bueno 20 6.67 6 15.00 7.19

Muy Bueno 4 1.33 4 10.00 1.88

Total 300 100.00 40 100.00 100
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Interpretación
La dimensión elementos del currículo se ubica en el nivel malo con 
un 52,19%; tiende a deficiente en un 22,50%; con valores inferiores 
de 16,25% en el nivel regular; los niveles deseables de bueno mues-
tran un valor de solo 7,19 % y muy bueno tiene 1.88 %. Respecto a 
los valores por unidades de estudio de los egresados se evidencia 
que el dato general en el nivel de malo es de 54,67% y de deficiente 
es 23,33% y para el nivel regular con un 14,00%. Mientras que para 
los docentes se aprecia en el nivel regular un 50,00% y un valor 
relativo de 15,00% en el nivel de bueno, además, los niveles de muy 
bueno y deficiente con valores de 10,00, cada uno.

De los resultados obtenidos se infiere que los procesos de previ-
sión y acciones de enseñanza sostenible no son las adecuadas.

Los elementos curriculares (el proceso de concreción de los 
procesos curriculares previstos), en la apreciación de los docentes 
es regular, pero cuando se verifican los diferentes sílabos no se 
evidencia un proceso consolidado, lo cual confirma la tendencia 
hacia lo negativo de malo, así como a positivo de bueno; estos 
datos son coincidentes con los datos presentados por los egresa-
dos quienes lo aprecian de malo y con tendencia hacia deficiente. 
Además, se precisa que el norte de todo proceso curricular es la 
definición de los propósitos, denominados objetivos, competen-
cias o capacidades, dependiendo de la manera en que se definen 
y en función del modelo o paradigma de enseñanza-aprendizaje 
del cual se origine, con la finalidad de comprender las metas del 
plan curricular establecido.

El desarrollo de las habilidades y competencias implica la ad-
quisición de conductas novedosas en el estudiante, pero no puede 
estar ligado solo a ello, también está capacitado para solucionar 
problemas y emplear diversas estrategias para ello. Por ende, es 
preferible evitar la formulación de objetivos basados en determi-
nadas conductas, se debe considerar que el estudiante aprende a 
resolver conflictos con diversos métodos. Estos datos se aprecian 
en la figura 4.
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Figura 4. Valor porcentual obtenido en la dimensión de elementos del currículo

En esta figura se advierte una tendencia de regular a malo y defi-
ciente, por ende, no es extraño que un gran sector de docentes en 
sus procesos de enseñanza-aprendizaje que brinda a los estudiantes 
de la educación básica regular no responda a las exigencias de una 
educación de excelencia, ya que el conocimiento y dominio de los 
elementos curriculares expresa y precisa la concreción de todo el 
proceso educativo y curricular, sea esta de largo o corto alcance en 
su previsión y ejecución.

Estos resultados evidencian y confirman la razón de que sean 
constantes en las capacitaciones y actualizaciones en temas de 
currículo para los egresados de la Facultad de Educación, puesto 
que durante su formación profesional no consolidó el dominio ni 
manejo adecuado del currículo. Sin duda, el conocimiento de los 
elementos permite que el docente forme un criterio de calidad al 
enfrentarse a experiencias que suponen un gran reto.

Saber y aplicar los elementos del currículo en el aula supone 
que el profesor estar preparado para que el alumnado desarrolle 
habilidades de escritura, oralidad y razone en un lenguaje con sig-
nificados múltiples, de esta manera tendrá acceso al conocimiento, 
desarrollará sus capacidades y las oportunidades para disentir de 
manera crítica respecto a la educación universal.
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– Fundamentos del currículo

Tabla 9. Resultados respecto a fundamentos del currículo

Fundamentos 
del currículo.

Egresados Docentes FED
Total

Frec. % Frec. %

Deficiente 74 24.67 4 10.00 22.94

Malo 45 15.00 6 15.00 15.00

Regular 135 45.00 16 40.00 44.41

Bueno 34 11.33 10 25.00 12.94

Muy Bueno 12 4.00 4 10.00 4.71

Total 300 100.00 40 100.00 100

– Interpretación
La dimensión fundamentos del currículo que se muestra en la ta-
bla 9 de los docentes de la Facultad de Educación de la unsAAC 
es de nivel regular, con valor de un 44,41% y de nivel deficiente en 
un 22,94%. Sin embargo, los niveles deseables se hallan con valo-
res bajos de 12,94%, mientras que el bueno y el muy bueno con un 
4,71%. Para los egresados el fundamento curricular es regular en 
un 45,00% y deficiente en un 24,67%. En los datos brindados por los 
docentes, es regular en un 40,00% y tiende a bueno en un 25,00%. 
De lo antes expuesto se deduce que la fundamentación es deficita-
ria en el currículo de estudios; en los que se aprecia precisiones no 
explicitadas.

La explicitación de los fundamentos del currículo permite desa-
rrollar la ejecución curricular, evidenciar cuál es el modelo que se 
asume y si se hallan explicitadas de forma adecuada según los do-
centes de la Facultad de educación. No obstante, los egresados men-
cionan que es resultado de su formación, carece de idea clara del 
tipo de sociedad, hombre y estudiante a formar; es decir, no precisa 
la conceptualización del modelo, posee escaso conocimiento sobre 
diferentes teorías pedagógicas en relación con su realidad. Si exis-
tiese coherencia entre la propuesta y los logros en los egresados, 
este tendría la posibilidad de explicitar los criterios de los agentes 
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socializadores y la comunidad educativa para caracterizar el currí-
culo según el enfoque establecido. El perfil de salida, determina-
do por su fundamento social, político y económico, y determina 
las habilidades y aptitudes del egresado –expresado en objetivos 
terminales–, es lo que establece la concisión del diseño curricular.

Dichos elementos deben integrarse en los objetivos de la estruc-
tura curricular de estudios para cualquier nivel de diseño. 

Además, es necesario que se precisen los fundamentos para la 
estructuración de los contenidos y las estrategias metodológicas, lo 
cual servirá para la aplicación y evaluación del currículo.

Los resultados obtenidos también se aprecian en la figura 5.

Figura 5. Valor porcentual obtenido según los fundamentos del currículo

A partir de la fundamentación en la modelación del currículo, se 
aprecian tres momentos esenciales:

 – Conceptualización del modelo.
 – Identificación del perfil del egresado o los objetivos terminales.
 – Determinación de los contenidos y la metodología.

El resultado de esta actividad debe estar recopilado en un docu-
mento donde se evidencie las primeras pautas para la caracteriza-
ción del currículo en el nivel deseado, las metas, las capacidades 
por desarrollar estructuradas en el plan curricular y las estrategias 
metodológicas para ejecutar dicho plan.

Entonces, el currículo se vincula con las características y deman-
das del estudiante en función de la realidad social vigente, es decir, 
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debe estar en constante actualización según el entorno social y edu-
cativo en el cual se desarrolla y, para ello, emplea el diagnóstico.

2. Análisis e interpretación de resultados para la variable 
requerimientos de formación docente en la región Cusco

Tabla 10. Resultados de los requerimientos de formación docente en 
Cusco

Requerimientos de 
formación docente en la 

región Cusco

Egresados Docentes FED Total

Frec. % Frec. %

Deficiente 74 24.67 4 10.00 23.75

Malo 45 15.00 6 15.00 15.00

Regular 133 44.33 16 40.00 42.17

Bueno 36 12.00 10 25.00 12.19

Muy bueno 12 4.00 4 10.00 4.38

Total 300 100.00 40 100.00 100

Interpretación
En la tabla 10 se aprecia que el nivel de regular posee un 42,17%; 
el nivel de deficiente con un 23,75% y el valor aproximado al pro-
medio superior, es decir, el malo, con un 15,00%; mientras que los 
niveles deseables se hallan con valores bajos de 12,19% el bueno y 
el muy bueno en un 4,38%; de estos valores se asume que para los 
egresados es regular en un 44,33% y deficiente en un 24,67%. Por 
otro lado, según los datos brindados por los docentes de la Facultad 
de Educación de la unsAAC se evidencia un nivel regular de 40,00% 
y un 25,00% para el nivel bueno. De lo antes expuesto se infiere que 
la formación profesional no responde a la demandas de la educa-
ción regional, por ende, los profesores formados no cumplen con 
las exigencias que demanda el mercado laboral.
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La apreciación de los docentes egresados de la Facultad de 
Educación se fundamenta en las experiencias que han adquirido 
durante su desempeño como profesionales. Dicho proceso socio-
cognitivo –que se han formado por sus labores de docencia– es 
producto de la interacción entre ellos y su entorno, o cual les ha 
posibilitado un intercambio de conocimiento, valores, culturas, 
etc., con el fin de perfeccionar sus habilidades y actitudes.

Estos resultados se aprecian en la figura 6.

Figura 6. Valor porcentual obtenido según los requerimientos de 
docentes

En la figura 6 se observa la correspondencia entre la formación y 
los requerimientos profesionales hacia el ambiente de trabajo y de 
los demás puede neutralizar el efecto de las estrategias dominantes 
del desarrollo y permitir una adecuada comprensión del proceso; 
sin embargo, para lograr ello, se requiere de una perspectiva uni-
versal, un pensamiento revolucionario. 

Para la variable de requerimientos de docentes de la región Cusco 
se consideran estas dimensiones:

 – Docencia en acción de calidad
 – Logros de aprendizaje
 – Identidad cultural e intercultural 
 – Comunidad educadora
 – Calidad de gestión educativa
 – Promoción de la salud escolar
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– Dimensión docencia en acción de calidad

Tabla 11. Resultados según la dimensión de docencia en acción de calidad

Dimensión docencia en 
acción de calidad

Egresados Docentes FED Total

Frec. % Frec. %

Deficiente 46 15.33 2 5.00 14.25

Malo 44 14.67 6 15.00 14.38

Regular 155 51.67 20 50.00 51.69

Bueno 41 13.67 6 15.00 14.38

Muy Bueno 15 5.00 6 15.00 14.38

Total 300 100.00 40 100.00 100

Interpretación
En la tabla 11 se observa que el nivel de regular está en un 51,69%; 
seguido de nivel malo en un 14,38%; mientras los valores de bue-
no y muy bueno cuentan con un 14,38%, y el nivel deficiente, con 
un 14,25%. De estos valores generales se asume que los egresados 
concuerdan en el nivel regular con un valor de 51.67% y en el defi-
ciente con un 15,33%, la calificación de malo representa un 14,67%. 
Por otro lado, para los docentes de la Facultad de Educación esta 
dimensión es equivalente al de los egresados en regular (50,00%), 
pero tiende a bueno y muy bueno con el 15,00% en ambos casos, y 
el nivel malo también con el 15,00%.

Estos datos evidencian que el desempeño de docencia en acción 
de calidad no es la adecuada y está fuera de los alcances de la nor-
mativa estipulada en el marco de la calidad de la educación en la 
región Cusco.

Cumplir con la labor técnico-pedagógica en el desempeño 
profesional implica cuestionarse si es necesario implementar una 
práctica educativa dialogada donde se fomente el análisis crítico de 
la realidad futura y las dificultades particulares, así como la capaci-
dad para generar una cultura tecnocrática.

Las cualidades de los profesionales demostradas en la acción 
educativa permiten analizar las condiciones es las que labora el 
profesor, sus responsabilidades en cuanto a la enseñanza que im-
parten en las aulas, debido a que también transmiten emociones y 
vivencias.
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La apreciación que tiene de la acción docente en aula e institu-
ción educativa no solo es generado por el aspecto cognoscitivo de 
la calidad de vida profesional, también se integran aspectos anhe-
lados, pero que aún no alcanza en su desarrollo profesional, y otros 
que han sido superados. 

Figura 7. Valor porcentual obtenido en la dimensión de docencia en acción de 

calidad

El requerimiento del desempeño profesional en acción de calidad, 
según los datos de la figura 7, precisa de aprendizajes novedosos 
que estén vinculados a la actualidad universal y promueva que los 
generaciones jóvenes solucionen los problemas de una manera 
creativa y eficaz, que estén integrados en los programas curricula-
res y los planes de estudio correspondientes.

En respuesta a los desafíos de la sociedad actual, muchas or-
ganizaciones han decidido tomar acción para coadyuvar en el de-
sarrollo personal humano y, por ende, fomentar una cultura de 
convivencia.

Para ello, se requiere que el desarrollo personal esté orientado a 
una autonomía profesional en un contexto de convivencia social y 
que dicho desarrollo sea generado por la participación de diversos 
agentes externos que transmiten conductas y creencias, con el fin 
de que la educación sea neutral. Por lo tanto, la educación corres-
ponde a una cultura dentro de un ámbito organizado de manera 
jurídica, social y política.



[86]  Estructura curricular y pertinencia con la formación de profesionales en educación

– Dimensión logros de aprendizaje

Tabla 12. Resultados de la dimensión logros de aprendizaje

Dimensión logros de 
aprendizaje

Egresados Docentes FED Total

Frec. % Frec. %

Deficiente 85 28.33 6 15.00 27.50

Malo 47 15.67 12 30.00 16.56

Regular 132 44.00 14 35.00 43.44

Bueno 22 7.33 6 15.00 7.81

Muy Bueno 14 4.67 2 5.00 4.69

Total 300 100.00 40 100.00 100

– Interpretación
Los indicadores totales de la dimensión logros de aprendizaje en la 
actividad del egresado y docentes de la Facultad de Educación se 
encuentran en el nivel cualificado de regular con un 43,44%; en un 
nivel deficiente de 27,50% y el de malo en un 16,56 %; los demás 
niveles cuentan con valores bajos.

Respecto a las respuestas de los egresados, este valor es de ni-
vel regular en un 44,00%, deficiente en un 28,33% y malo con un 
15,67%; mientras que, según los datos proporcionados por los do-
centes de la Facultad de Educación, los resultados para esta dimen-
sión se hallan en el nivel regular con 35,00%, malo en el 30,00%, por 
último, deficiente y bueno cuentan con un 15,00 %, cada uno. 

De lo antes expuesto, se colige que los logros de aprendizaje en 
la instituciones educativas de la educación básica regular son in-
adecuados por contar con la tendencia de regular a malo respecto a 
la elaboración y aplicación de instrumentos de diagnóstico y carac-
terización para las programaciones, en función de las necesidades 
de los estudiantes; además, se evidencia el desarrollo de competen-
cias científico–tecnológicas; el dominio de los núcleos básicos de 
las asignaturas, aplicarlos de manera apropiada en la formación de 
los estudiantes que atiende; investigación científico-técnica en la 
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búsqueda de alternativas que le posibiliten resolver algún inconve-
niente a nivel profesional. 

Cumplir con la labor técnico-pedagógica en el desempeño pro-
fesional y evidenciar logros de aprendizaje en los alumnos implica 
cuestionarse sobre una nueva forma de práctica educativa dialoga-
da, la cual fomenta un análisis crítica de la sociedad futura y pro-
blemas de índole particular. Estos datos se aprecian en la figura 8.

Figura 8. Valor porcentual obtenido en la dimensión logros de aprendizaje

De la figura 8 se colige que el factor primordial para alcanzar un 
buen desempeño académico es la capacidad para lograr los apren-
dizajes. Por lo que se recomienda que la enseñanza tradicional 
cambie, que se centre en el desarrollo de competencias, no en sa-
beres. Esto solo es posible si se toma conciencia y se reestructuran 
los fundamentos básicos que conforman el modelo de aprendizaje 
vigente. 
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– Dimensión identidad cultural e intercultural 

Tabla 13. Resultados según la dimensión de identidad cultural e intercultural

Dimensión identidad 
cultural e intercultural

Egresados Docentes FED Total

Frec. % Frec. %

Deficiente 51 17.00 2 5.00 15,29

Malo 44 14.67 4 10.00 14.12

Regular 149 49.67 20 50.00 49.70

Bueno 41 13.67 8 20.00 14.41

Muy Bueno 15 5.00 6 15.00 5.18

Total 300 100.00 40 100.00 100

– Interpretación
Los datos totalizados de la dimensión identidad cultural e intercultural 
de la actividad del egresado y docentes de la Facultad de Educa-
ción de la unsAAC mostrados en la tabla 13 se encuentran en el 
nivel cualificado de deficiente con el 15,29%; el nivel malo con un 
14,12% y el bueno con un 14,41%. De acuerdo con los egresados, 
el nivel regular cuenta con un valor de 49,67% y el deficiente con 
un 17,00%, el malo representa un 14,67%; mientras que, para los 
docentes, esta dimensión es equivalente al de los egresados en el 
nivel regular (50,00%), pero tiende a bueno en el 20,00% y solo el 
10,00% es malo. 

Estos datos evidencian que la actividad técnico didáctica de de-
sarrollar identidad cultural e intercultural no es la adecuada y está 
fuera de los alcances de las normas establecidas en el marco de una 
educación de calidad y competitiva.

La transmisión de conocimiento cultural de una manera par-
ticular es lo que diferencia a las diversas civilizaciones. Tanto las 
sociedades andinas como amazónicas latinoamericanas han desa-
rrollado sistemas agrícolas, de caza y riego, creencias y estructura 
social particular.

Sin embargo, dicho conocimientos no han sido tomados en 
cuenta en el ámbito educacional nacional, lo cual ha generado que 
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estos pueblos sean excluidos y se produzca una hegemonía en los 
centros educativos; la misma que en la formación profesional do-
cente de las universidades debe ser reajustada, precisada y profun-
dizada para que el egresado ejecute la promoción y consolidación 
de la educación del respeto y presencia de las diferentes culturas, a 
partir de sus propios valores y expresiones.

Por tal motivo, hoy en día la educación ha considerado estos sa-
beres locales y culturales dentro del plan curricular, de esta manera 
se integra la pluriculturalidad en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y se fomenta la adecuación de los mismos a nivel regional y na-
cional. Si bien las normas legales están dadas, se carece de docentes 
que estén capacitados para implementar ello, incluso, los agentes 
educativos no muestran un interés de invertir en los materiales y 
recursos necesarios para aplicar esta nueva programación curricu-
lar, no hay apoyo por parte del Estado ni interés genuino del Minis-
terio de Educación. 

Figura 9. Valor porcentual obtenido en la dimensión de identidad cultural e 

interculturalidad

A partir de los datos mostrados en la figura 9, se señala que una de 
las grandes preocupaciones actuales de las instituciones educativas 
en aspectos de la cultura e interculturalidad, es la diversificación 
curricular, la cual se forma en función de un sistema educativo des-
centralizado con el fin de fortalecer la autonomía de los centros 
educativos y la capacidad de los docentes para que los contenidos 
se adecúen a la realidad de las comunidades indígenas. 
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Así mismo, se requiere que la universidad forme docentes 
que estén capacitados para investigar y analizar la situación par-
ticular de cada escuela en la cual se haya desarrollado de manera 
profesional, con el fin de determinar tanto los procesos de so-
cialización de sus estudiantes como las prácticas socioculturales 
de las comunidades indígenas en las que se podrán aplicar este 
nueva currículo diversificado.

Esto quiere decir que el docente debe tener autonomía en la 
implementación de este nuevo sistema educativo, entonces, trans-
mitirá conocimiento e investigará la situación particular de cada 
comunidad en la cual labore. De esta manera, se forma una calidad 
de enseñanza que fortalezca la identidad étnica del estudiante.
– Dimensión comunidad educadora

Tabla 14. Resultados según la dimensión comunidad educadora

Dimensión 
comunidad 
educadora

Egresados Docentes FED Total

Frec. % Frec. %

Deficiente 67 22.33 2 5.00 21.25

Malo 140 46.67 4 10.00 46.81

Regular 58 19.33 22 55.00 19.13

Bueno 30 10.00 8 20.00 10.63

Muy Bueno 5 1.67 4 10.00 2.19

Total 300 100 40 100 100

– Interpretación
En la tabla 14 se observa que la dimensión de la exigencia de desa-
rrollo de la comunidad educadora del egresado de la Facultad de 
Educación se halla en el nivel malo en el 46,81%, que tiende a defi-
ciente en el 21,25% y se recupera hacia el nivel regular en el 19,13%; 
los niveles de bueno tienen un valor bajo de 10,63% y de muy bueno 
tan solo cuenta con un 2,19%. 

De estos datos generales se obtiene que el nivel malo es más 
alto en los datos brindados por los egresados, lo cual representa el 
46,67%, con tendencia a deficiente en el 22,33% y hacia lo regular en 
el 19,33%; mientras que en la apreciación de los docentes los datos 
son 55,00% regulares, tiende a bueno en 20,00% y a malo en 10,00%; 
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según los datos emitidos por la docencia universitaria, su aparente 
distanciamiento se debe a que las funciones de proyección y exten-
sión universitaria se cumplen y desarrollan en todo egresado.

De lo antes expuesto se infiere que el profesor no cuenta con las 
condiciones necesarias para insertarse a una sociedad con diversi-
dad de necesidades e intereses, además, presenta diversos conflictos 
internos sin solución alguna o se tienen propuestas insuficientes. 
Por lo tanto, aún existen inconvenientes para designar a los agentes 
educativos responsables de aplicar un currículo diversificado.

Es necesario recurrir a una investigación profunda sobre los 
métodos y técnicas que utilizan las comunidades indígenas para 
transmitir sus saberes e indagar de qué manera se puede emplear 
su lógica para la adquisición de nuevos conocimientos.

¿Incluir dichos componentes culturales supone una alteración 
del orden educativo y, a su vez, aplicar unan nueva gestión en las 
instituciones educativas? Estas cuestiones aún no cuentan con una 
respuesta clara. Sin embargo, también es menester satisfacer los re-
querimientos que muchos padres solicitan en los centros educati-
vos, tales como las innovaciones tecnológicas, que sus hijos apren-
dan en el idioma dominante, entre otras enseñanzas, que preparen 
a estos estudiantes para afrontar las demandas de la sociedad actual 
nacional y mundial.

Figura 10. Valor porcentual obtenido en la dimensión comunidad educadora
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Según los datos observados en la figura 10, la estructura curri-
cular debe considerar en su previsión la necesidad de formar edu-
cadores que incorporen a la sociedad en los procesos educativos. 

Esta participación de la sociedad en los procesos educativos es ne-
cesaria para recuperar los conocimientos previos de los estudiantes y, 
a partir de ello, ejecutar sesiones de aprendizaje donde se desarrollen 
capacidades cognoscitivas sostenibles, que incorpore conocimientos 
socioculturales adecuados a la realidad de las comunidades.

Por otro lado, indagar sobre los métodos y técnicas que se usan 
en la sociedades locales y regionales con el fin de transmitir cono-
cimientos optimizará los procesos de enseñanza-aprendizaje en los 
centros educativos tanto de las zonas urbanas como rurales.

En cuanto a la inserción de conocimientos y métodos utilizados 
en las comunidades indígenas, esto posibilitará la elaboración de 
una base pedagógica que dará origen a un proceso de aprendizaje 
innovador en función de los conocimientos científicos mundiales 
vigentes, por lo que la implementación de un currículo diversifica-
do generará procesos equitativos.

Así también, la diversificación curricular coadyuvará a la cons-
trucción de la ciudadanía de los indígenas en territorio nacional y, 
a su vez, al desarrollo de la interculturalidad como parte esencial de 
dicha formación ciudadana.

La participación de la sociedad en la educación y formación de 
los futuros ciudadanos posibilitará a los estudiantes que se formen 
en la práctica y, junto con el docente, serán los encargados de llevar 
a cabo los procesos de aprendizaje, al institucionalizar los sectores 
involucrados en el desarrollo local y regional, al superar el volunta-
rismo y la dispersión de los esfuerzos.
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– Dimensión calidad de gestión educativa

Tabla 15. Resultados según la dimensión gestión educativa

Dimensión 
gestión 

educativa

Egresados Docentes FED Total

Frec. % Frec. %

Deficiente 57 19.00 2 5.00 17.35

Malo 130 43.33 8 20.00 40.59

Regular 78 26.00 18 45.00 28.24

Bueno 25 8.33 7 17.50 9.41

Muy Bueno 10 3.33 3 7.50 3.82

Total 300 100 40 100 100

– Interpretación
La dimensión gestión educativa que debe desarrollar el profesional 
egresado en Educación dentro de los centros educativos de nivel 
básico regular, según las respuestas de los egresados mostradas en 
la tabla 15, tiende a malo con el 43,33%, a regular con el 26,00%, 
a un nivel deficiente con el 19,00% y a un nivel bueno con solo el 
8,33%; mientras que en la opinión vertida por los docentes se tiene 
que es 45,00% regular; un 20,00% malo, tiende a bueno con 17,5% y 
muy bueno con 7,5%.

De lo antes expuesto se deduce que esta dimensión no es la ade-
cuada, pero esto no expresa que los alumnos formados en la Facul-
tad de Educación posean un desempeño profesional inapropiado, 
la mejora constante de los docentes es el resultado de un plan bien 
ejecutado por parte de una empresa educativa, con disciplina y efi-
ciencia, de manera que se genere una cultura de calidad.

Contar con las cualidades adecuadas, como el trabajo en equipo, 
permitirá que el egresado de la Facultad de Educación desarrolle 
la competitividad en la entidad educativa. Cabe resaltar que en un 
equipo es necesario que cada integrante aporte sus conocimientos, 
actitudes y habilidades sobre una temática planteada para lograr la 
calidad educativa.
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Figura 11. Valor porcentual obtenido en la dimensión gestión educativa

En la figura 11 se evidencia que el nivel regular, con tendencia 
malo, los egresados carecen de desarrollo en gestión educativa de 
calidad, porque se aprecia que existe la necesidad de reajustar las 
características del servicio que, presta en la institución educativa, 
determinan el nivel de satisfacción de los educandos como de los 
padres de familia. 

El estudiante posee necesidades y expectativas que requieren ser 
cumplidas, lo cual es fundamental para una gestión educativa de 
calidad. Por tal motivo, cada institución educativa debe establecer 
los requerimientos de sus alumnos e implementar sistemas de eva-
luación de satisfacción de estos, así como la elaboración de mode-
los de respuesta que puedan solucionar los problemas detectados. 
Entonces, incluir las características necesarias como valor agrega-
do al servicio permitirá incrementar la satisfacción del estudiante 
en cuanto al servicio ofrecido.
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– Dimensión promoción de la salud escolar

Tabla 16. Resultados según la dimensión de promoción de la salud

Dimensión 
promoción de la 

salud

Egresados Docentes FED Total

Frec. % Frec. %

Deficiente 45 15.00 2 5.00 16.25

Malo 55 18.34 6 15.00 15.38

Regular 150 50.00 18 45.00 48.69

Bueno 30 10.00 8 20.00 13.06

Muy Bueno 20 6.67 6 15.00 6.63

Total 300 100.00 40 100.00 100

– Interpretación
En la tabla 16 se muestra que la dimensión de la promoción de la 
salud desarrollada por el docente egresado del unsAAC en la región 
Cusco se halla en el nivel de regular con 48,69%; le sigue el nivel 
malo con el 15,38%; y con valores aproximados de 16,25% para el 
nivel deficiente y de 13,06% para el nivel bueno. Con estos datos 
generales se asume que para los egresados el nivel regular tiene un 
valor de 50,00%, el nivel malo representa el 18,34% de los egresados 
y el nivel deficiente es de 15,00%; mientras que, para los docen-
tes, esta dimensión es igual que los egresados en el nivel regular 
(45,00%), pero tiende a bueno en 20,00% y solo el 15,00% es malo.

De lo antes expuesto se infiere que la actividad de la promo-
ción de la salud no es la adecuada y está fuera de los alcances de 
las normas establecidas en el marco de la educación de calidad y 
competitiva. 

Sin embargo, en esta tabla se evidencia esa aparente contradic-
ción entre los datos precisados por los docentes y egresados, pero 
en la tabla general se hallan coincidentes en el promedio de regu-
lar, y la dimensión de promoción de la salud hoy se muestra como 
necesidad de formación en el profesional de educación, ya que los 
alumnos de educación básica regular presentan deficiencias en su 
salud integra. 

La gestión de la salud contempla una visión extensa de las pro-
babilidades vigentes de una empresa educativa para solucionar si-
tuaciones particulares o lograr un fin relacionado con la protección 
de la salud integral del estudiante. 
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Además, los sistemas de gestión de promoción de la salud han 
cambiado para adaptarse a las modificaciones de los sistemas edu-
cativos y su entorno social, lo cual se evidencia en la figura 12.

Figura 12. Valor porcentual obtenido en la dimensión de promoción de salud

3. Análisis del efecto y relación entre estructura 
curricular y los requerimientos de profesores en la 
educación básica regular en la región Cusco

Tabla 17. Resultados de la relación entre la estructura curricular y los 

requerimientos de los docentes

Estructura curricular de la 
Facultad de Educación

Requerimientos de formación docente región Cusco tOtAL

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno
Deficiente Frec. 52 9 5 2 0 68

Porc. 76.47 13.24 7.35 2.94 0.00 100.00
Malo Frec. 21 37 90 3 2 153

Porc. 13.73 24.18 58.82 1.96 1.31 100.00
Regular Frec. 3 2 46 5 2 58

Porc. 5.17 3.45 79.31 8.62 3.45 100
Bueno Frec. 0 0 2 27 5 34

Porc. 0.00 0.00 5.88 79.41 14.71 100.00
Muy bueno Frec. 0 0 0 2 7 9

Porc. 0.00 0.00 0.00 22.22 77.78 100.00
Chi-cuadrado = 441.785                P-valor = 0.000
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– Interpretación
Según la tabla 17, cuyos datos fueron obtenidos por medio de la 
prueba de Chi-cuadrado al 95% de confianza, se concluye que la 
estructura curricular influye significativamente en el requeri-
miento de formación de profesionales en la región Cusco, es de-
cir, la relación es dependiente. El tipo de dependencia es directa, 
una deficiente estructura curricular genera un nivel de formación 
profesional deficiente en un 76.47%; una moderada estructura está 
asociada con un requerimiento profesional regular en un 79.31% 
y una buena a muy buena estructura curricular se vincula con un 
adecuado requerimiento profesional.

Una problemática grave en el aspecto de la estructura curricular 
relacionada con el requerimiento profesional docente es que estos 
son formulados y puestos en la práctica, lejos de la realidad a la que 
se insertarán sus egresados, por lo que, en varias ocasiones, estos 
solo desean incrementar los resultados de sus evaluaciones parcia-
les o finales respecto a un ciclo de formación. Estos datos están 
representados en la figura 13.

Figura 13. Valor porcentual obtenido de la relación entre la estructura curricular y 

los requerimientos de los docentes

Cabe destacar que en el proceso educativo no se ha evaluado el 
proceso formativo, lo cual se aprecia se aprecia en los procesos de 
autoevaluación y la acreditación de la entidades formadoras, al eva-
luar de manera integral las condiciones de la calidad de formación 
que brinda las instituciones educativas. De esta manera se elimina 
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la visión de solo evaluar a los estudiantes durante la ejecución de 
un programa educativo en un lapso de tiempo determinado, tam-
bién se relaciona con las condiciones de formación del docente, ya 
que muchas veces solo es conocida por los propios maestros y re-
sulta complejo involucrar a los demás integrantes de la comunidad 
educativa (padres de familia, directivos, entre otros).

Cuando se forma al docente acorde a los requerimientos de la 
educación regional, este se convierte en un impulsor de la coopera-
ción internacional entre las sociedades, ya que aporta conocimientos 
y la sensibilización cada individuo respecto a las dificultades o con-
flictos que se puedan generar a nivel global. Entonces, la educación 
cumple una función tanto socializadora como transformadora.

Todo organismo internacional referido al sector educativo ha 
declarado y establecido parámetros respecto a los objetivos que 
deben regir a un sistema educacional vigente, entre los cuales se 
destaca la manera de satisfacer las necesidades educativas de las 
sociedades, cuyo proceso de enseñanza-aprendizaje involucre el 
respeto y potencias los aspectos culturales, lingüísticos y axioló-
gicos de las comunidades, fomentar una educación de calidad, la 
protección del medio ambiente, la importancia de la tolerancia en 
el ámbito político, social y religiosos, el respeto a los derechos hu-
manos, además de contribuir a la construcción de un entorno de 
paz y solidaridad mundial. Esto solo es posible si se cuenta con 
docentes que poseen la motivación adecuada y que ello trascienda 
en los estudiantes.

Los cambios en las sociedades mundiales generados en estos úl-
timos años han puesto en evidencia una transformación paradig-
mática. Sin embargo, para el sector educativo este cambio es una 
decepción debido a que se continua con un enfoque retrospectivo, 
no se establecen proyectos con un enfoque prospectivo.

Aún se mantiene el modelo aplicado en el siglo anterior, solo 
se han añadido algunos materiales didácticos, la implementación 
de computadoras como parte del cambio a la era tecnológica, lo 
cual solo demuestra la incapacidad para desarrollar propuestas 
prospectivas.

Hoy en día se precisa de un modelo educativo que se relacione 
con los demás modelos generados en los diversos ámbitos de la 
sociedad (económico, político, etc.). Este modelo debe ser idóneo 
para solucionar problemas pasados y resolver los desafíos que se 
susciten en los años venideros.
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C ONC LU SION E S

 – La estructura curricular de la Facultad de Educación de la unsAAC, 
en la actualidad no guarda coherencia y pertinencia con los reque-
rimientos de formación profesional de los egresados de Educación; 
puesto que los resultados obtenidos se ubican en los niveles de cua-
lificación regular, malo y deficiente. Esto evidencia que la estructu-
ra curricular de estudios carece de sistematización apropiada y no 
cuenta con una organización adecuada que permita la toma de de-
cisiones medulares respecto a los sistemas educativos de formación. 
Aún se continua con un enfoque retrospectivo, además, no se percibe 
una posible solución a la crisis del paradigma clásico.

 – En cuanto a los procesos, elementos y fundamentos curriculares 
de la estructura curricular de estudios, se evidencia niveles de cua-
lificación de regular a malo; lo cual no guarda coherencia con los 
requerimientos de formación de profesionales en Educación de la 
región Cusco. Además, existe distanciamiento entre la demanda ge-
neral, respecto a los saberes y actitudes que deben desarrollarse en 
un sistema educativo para mantener una sociedad en específico, y 
las competencias individuales de los egresados para que se puedan 
desempeñar de forma óptima en el quehacer educativo.

 – El perfil profesional académico concretizado en objetivos y propósi-
tos, elemento de la estructura curricular, se halla en el nivel regular 
a malo; por ello no guarda coherencia con las exigencias de los re-
querimientos de los diversos niveles y modalidades del sector edu-
cativo tanto local como regional. Así mismo, este posee una relación 
distante de la demanda educacional, correspondiente a la identidad 
nacional e institucional, los valores y la conducta formadas en el in-
dividuo para un modelo educativo que la sociedad ha establecido 
como idóneo.

 – El desempeño laboral de los egresados de la Facultad de Educación 
no se vincula con los requerimientos y se observa niveles de regular 
a malo. Además, los procesos, elementos y fundamentos de la estruc-
tura curricular no reúnen las exigencias ni procedimientos prácticos 
para que un egresado pueda incorporarse al mercado laboral con las 
capacidades y habilidades relevantes, así también que permita de-
sarrollar y consolidar tanto las dimensiones como los objetivos del 
quehacer educativo local, regional y nacional.

 – Por último, la estructura curricular de la Facultad de Educación se 
vincula de modo deficiente con los requerimientos de formación 
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profesional de los egresados de la carrera de Educación. Según los 
resultados obtenidos, este indicador está el nivel regular con un valor 
de 79,31% y con un nivel malo de 58,82%; por lo tanto, la estructura 
curricular no es válida. Para revertir esta situación es necesario refor-
zar el currículo, la dimensión del perfil laboral y el plan de estudios 
a través de la implementación de estrategias de desarrollo que posi-
biliten la satisfacción plena de las necesidades de un profesional en 
Educación con inserción curricular.

R E C OM E N DAC ION E S

A los directivos de la Facultad de Educación de la unsAAC, se su-
giere efectuar un estudio de mercado de la oferta y demanda de 
profesionales para que se implementen mejoras en la estructura 
curricular en función de la realidad socioeconómica a nivel local, 
regional y mundial. 

Además, el Ministerio de Educación debe estar involucrado en 
el proceso de planificación, ejecución y evaluación del currículo, 
con el fin de que se verifique e implementen nuevas estrategias 
acordes con la situación real de todas las comunidades del territo-
rio nacional.
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Mejoramiento del perfil profesional

En la actualidad, la vida humana ha experimentado una gran can-
tidad de modificaciones en diversos aspectos. Desde el punto de 
vista económico, el capitalismo ha traspasado barreras internacio-
nales mediante la supresión de tarifas arancelarias, los pactos de 
libro comercio, entre otras actividades.

En cuanto al aspecto político, ha incrementado la cantidad de 
países que optan por un sistema democrático, que apueste por la 
igualdad, la seguridad y las medidas protectoras medioambientales 
por medio de acuerdos internacionales y conferencias realizadas 
entre los jefes de Estado o sus representantes.

Por otra parte, el establecimiento de la sociedad posindustrial 
ha generado progresos tecnológicos, ya sea para los medios de co-
municación, la informática, el transporte, etc., lo cual ha permitido 
que las sociedades sean abiertas, es decir, aldeas globales.

Por lo que, la información que se produce hoy en día y la forma 
en que esta se trasmite a gran velocidad exige que las personas se 
adapten a este cambio, lo cual se refleja en su forma de autóno-
ma de ejecutar los procesos involucrados (toma de decisiones en el 
ámbito laboral, educativo, etc.).
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Esta realidad local y mundial se puede corroborar solo si se ana-
liza el entorno próximo, la comunidad a la que se pertenecen, pues 
muchos de estos individuos poseen necesidades y preferencias pe-
culiares, que en ocasiones difiere, aunque integren el mismo país.

La procedencia de algunos individuos ha perdurado en influencia-
do en sus vidas, lo cual es una clara evidencia de la diversidad cultural 
del país, en particular del Perú; esto es una ventaja que fortalecerá el 
sistema educativo. Sin embargo, ello exige y demanda la presencia de 
docentes en los diferentes niveles formados para esa realidad.

Según FAbEr AnDrés ALzAtE Ortiz et al.51, el aprendizaje se 
refiere a un proceso en el que una persona adquiere conocimien-
tos basado en el interacción con los objetos –interactividad– y con 
otros individuos –intersubjetividad– en un contexto determinado.

Dicho proceso de aprendizaje consta de factores: actitudes, apti-
tudes (intelectivas y selectivas), y los contenidos, cada uno de estos 
corresponden con el ser, el pensar y el saber hacer. Cuando estos 
elementos convergen se genera el aprendizaje significativo, donde 
el individuo rediseñada la información a partir de la experiencia y, 
como resultado, se desarrolla la competencia.

Las definiciones para competencia son tan variadas y acerta-
das que elegir una solo reflejaría un sesgo, es decir, establecer un 
concepto general es complejo. De modo simple se señala que la 
competencia es un proceso que incluye tanto las capacidades como 
los conocimientos para saber, ser y saber hacer52. Sin embargo, este 
concepto no integra el aspecto cultural de una competencia.

De acuerdo con NOAM CHOMsKy, citado en JuLLyAnA DEL 
CArMEn MEnénDEz ROMErO53, la competencia se refiere a aquella 

51 FAbEr AnDrés ALzAtE Ortiz, MiLtOn EstEbAn SiErrA CADAviD, YO-
LAnDA LópEz HErrErA y MArtHA DAniELA SánCHEz MuÑiz. “Didácti-
ca y aprendizaje (significativo), un proceso centrado en el estudiante y su 
contexto”, en Kénosis: Reflexión, pregunta y acción educativa, vol. 7, n.º 12, 
2019, pp. 156 a 187, disponible en [https://revistas.uco.edu.co/index.php/
kenosis/article/view/294].

52 Ibíd., p. 166.
53 JuLLyAnA DEL CArMEn MEnénDEz ROMErO. “Hipótesis generativa so-

bre el lenguaje. Aplicación didáctica actualizada a través de una sesión de 
aprendizaje”, tesis de licenciatura, Lima, Universidad Nacional de Educa-
ción Enrique Guzmán y Valle, 2017, disponible en [https://repositorio.une.
edu.pe/bitstream/handle/20.500.14039/3666/MOnOGrAF%C3%8DA%20
-%20MEnEnDEz%20rOMErO.pdf?sequence=1&isAllowed=y], p. 32.

https://revistas.uco.edu.co/index.php/kenosis/article/view/294
https://revistas.uco.edu.co/index.php/kenosis/article/view/294
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14039/3666/MONOGRAF%C3%8DA - MENENDEZ ROMERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14039/3666/MONOGRAF%C3%8DA - MENENDEZ ROMERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14039/3666/MONOGRAF%C3%8DA - MENENDEZ ROMERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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capacidad innata (principios) que toda persona posee para hacer 
uso del lenguaje (actuación). Por otro lado, PiAGEt54 señala que 
esos principios están subordinados a una lógica particular. Sin em-
bargo, ambos concuerdan en que la competencia es universal, ideal 
y abstracta con cierta independencia del contexto.

A partir de este enunciado, se evidencia que el conocimiento no 
depende del contexto, empero la actuación requiere de un sistema 
de información, de ahí deriva la competencia cognitiva.

Durante la última década, la problemática del currículo en la 
Facultad de Educación ha inspirado una enorme preocupación por 
mejorar la formación profesional, para ello se debe contar con un 
plan curricular que responda las exigencias de la educación con-
temporánea y la situación problemática a nivel nacional y regional, 
cuyo plan de enseñanza sea coherente, factible y eficiente. 

Por lo tanto, el profesional egresado en este siglo será distinto al 
anterior. Debe estar capacitado para pronosticar el futuro, actua-
lizarse de manera constante respecto a su carrera, dominar tanto 
el idioma inglés como el nativo para usar los medios masivos de 
comunicación y buscar información pertinente. Las destrezas son 
producto de procesos cognoscitivos y metacognoscitivos que se 
han desarrollado durante su formación en investigación. 

Además, el estudiante debe contar con la capacidad para mo-
dernizar sus conocimientos profesionales, requiere desarrollar des-
trezas de aprendizaje autónomo, analizar e interpretar cualquier 
fuente de información, poseer los criterios necesarios para evaluar 
situaciones y tomar buenas decisiones.

Por otra parte, se sugiere que la Facultad de Educación de la un-
sAAC realice un estudio de mercado sobre la oferta y demanda de 
profesionales en educación a nivel local, regional y nacional; luego, 
que se redefina la concepción curricular y el modelo de aprendizaje 
a manejar en la Facultad de Educación. Por ejemplo, el tipo de so-
ciedad y aprendizaje interactivo requerido conlleva al aumento de 
las tareas del alumno y que recurra al trabajo en equipo.

Además, la Facultad de Educación debe procurar incorporarse en 
los procesos de definición de las decisiones y consultas de las polí-
ticas educativas de la región Cusco, ya que esto permite la optimi-
zación del tiempo y el espacio tanto para los estudiante como para 

54 Ibíd., p. 40.
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los docentes, así también se habilita las posibilidades de incrementar 
estrategias eficientes para solucionar situaciones de fracaso escolar.

Cabe señalar que la remodelación de la estructura curricular 
de la Facultad de Educación debe recoger las perspectivas y suge-
rencias de los alumnos regulares, docentes, egresados, empresarios, 
administrativos y de otros agentes sociales para que la estructura-
ción curricular de formación docente sea pertinente al contexto 
dinámico actual.

La Facultad de Educación debe coordinar con el Ministerio de 
Educación en algunos aspectos como el currículo de formación 
docente; puesto que, el Ministerio de Educación sigue siendo el 
usuario mayoritario del egresado de las Facultades de Educación. 
La autonomía universitaria no debe estar ajena a las intenciones 
educativas de la sociedad peruana, esta debe cooperar para la solu-
ción de sus problemas y su desarrollo.

Al considerar estas exigencias, se propone el siguiente perfil 
profesional.
– Dimensión de formación básica

1. Asumir y difundir los valores cívicos democráticos de iden-
tidad nacional en el proceso social asumiendo y consolidan-
do el enfoque de la interculturalidad y cuidado del medio 
ambiente.

2. Generar y asumir la práctica de la ética, respeto a la pluricul-
turalidad, a la étnica y la biodiversidad, con el propósito de 
establecer y promover calidad de vida en el proceso evoluti-
vo del niño y la comunidad.

3. Fomentar e implementar estilos de vida saludables.
4. Promover la formación ética y cívica a nivel local, regional, 

nacional y mundial.
5. Respeto a la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales.
– Dimensión formativa

1. Evaluar y generar procesos de ajuste y rediseño curricular 
para la mejora e innovación de los logros de aprendizaje y 
toma de decisiones curriculares

2. Seleccionar metodologías de enseñanza-aprendizaje según 
los ritmos, características y prácticas socioculturales para la 
construcción de saberes relevantes asumiendo sus implican-
cias éticas.
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3. Conocer, aplicar y sostener teorías contemporáneas de la 
educación y la pedagogía.

4. Poseer formación científica básica de calidad para los dife-
rentes niveles y modalidades educativas.

5. Dominar, aplicar y evaluar la planificación, organización, 
ejecución y evaluación del currículo y contextualizar de ma-
nera creativa las capacidades, metodologías y evaluaciones 
de acuerdo con las necesidades y preferencias de aprendizaje.

6. Establecer y aplicar principios y lineamientos de la episte-
mología, investigación educativa cualicuantitativa, al tomar 
en cuenta las realidades locales y universales, que permita 
la resolución de problemas educativos de la región y el país.

7. Generar y participar en la investigación y desarrollo de pro-
yectos innovadores destinados a optimizar la calidad de edu-
cación dentro del aula, institución educativa y comunidad.

8. Socializar y difundir los resultados de la investigación cuali-
cuantitativa que genere aporte pedagógico y tecnológico en 
los procesos educativos del aula, la institución educativa y 
comunidad.

9. Elaborar y ejecutar planes de acción tutorial e integración a 
la comunidad que garantice el cumplimiento de las deman-
das de la comunidad educativa.

– Dimensión formación especializada
1. Emplear los saberes científicos en el ámbito cultural andino y 

amazónico como base del desarrollo dialéctico del buen vivir 
y ejerciendo plenamente la ciudadanía a nivel local, regional, 
nacional y global.

2. Planificar, organizar, coordinar, monitorear y evaluar proyec-
tos de desarrollo y extensión social con enfoque innovador 
y participativo capaz de satisfacer necesidades básicas ampa-
radas en los derechos humanos.

– Dimensión formación complementaria
1. Ejecutar procesos de enseñanza-aprendizaje de forma eficaz, 

original y revolucionaria según el ámbito institucional en el 
cual se desarrolle.

2. Identificar los inconvenientes o desafíos presentados duran-
te la ejecución de los programas o tareas educativos.
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– Marco curricular
Fundamentación pedagógica. Es necesario llevar adelante un pro-
ceso de reestructuración curricular, en sus diferentes especialida-
des, para ello se requiere realizar trabajos y encuentros de talleres 
con el equipo de profesores del departamento académico; al ob-
servar los nexos entre la teoría y la práctica curricular, al vincular 
la investigación con la práctica, así como incluir varias disciplinas. 
Todo ello solo se logrará luego de un intercambio de opiniones en-
tre los estudiante y los docentes.

Esta propuesta pretende fomentar la autonomía del estudiante 
a través de la investigación y la práctica curricular, así como la in-
terdisciplinariedad.

La propuesta es generada por los requerimientos sociales, pues 
los conocimientos se generan a cada instante, además, se toma en 
cuenta las nuevas perspectivas de la educación superior, como la 
diversificación curricular en las universidades para enfrentar los 
problemas de la sociedad vigente.

El enfoque curricular propuesto deriva del paradigma cognos-
citivo que revaloriza los contenidos curriculares y las estrategias 
de enseñanza en los procesos de aprendizaje, lo cual debe ser ac-
tualizado y renovado al interior de la universidad con sus propias 
limitaciones. 
– Fundamentación filosófica
Son tres las cuestiones básicas a las cuales la filosofía contesta, y 
cuya discusión importa de manera directa a la educación y por tan-
to al currículo, sobre la esencia del hombre, los valores que vincu-
lan a la sociedad humana y los fines educativos.

Se considera la formación profesional del educador como un 
proyecto humano que toda cultura ha emprendido. En el currícu-
lo se debe contemplar al individuo como un ser, sus habilidades, 
actitudes y emociones; enfocarse en su desarrollo armónico. Por 
otro lado, la educación debe usar al currículo como medio para 
la formación del individuo como agente productivo de cambio y 
desarrollo.
– Fundamentación psicológica
¿Qué caracteriza a los estudiantes a los que se dirige el currículo? 
¿De qué manera aprenden los estudiantes en cada etapa de su de-
sarrollo evolutivo? Estas interrogantes se generan al momento de 
planificar el currículo, las cuales se responden desde un perspectiva 
psicológica.
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Según los progresos de la psicología contemporánea, en especí-
fico de la psicología social, el individuo se desarrolla por diferentes 
etapas, en la cuales se forma su conducta regida por ciertos pará-
metros en un contexto determinado.

Respecto a los aportes de otras corrientes psicológicas, se debe to-
mar en cuenta aquello que beneficie el desarrollo pleno del individuo: 

 – El conductismo permite una evaluación de aprendizajes específicos. 
A la psicología neoconductista solo le interesa los estímulos y las res-
puestas, propugna un modelo curricular sistémico en el cual no con-
sidera la estructura cognitiva y afectiva de la persona. Un currículo 
concebido solo en función de conductas medibles desarrolla apren-
dizajes estandarizados, rígidos y mecánicos.

 – En cuanto a la psicología cognitiva solo se consideran los aprendi-
zajes significativo y creativo, los cuales promueven el desarrollo de 
capacidades mentales, motrices y actitudes como: curiosidad, liber-
tad, originalidad, iniciativa, laboriosidad, entre otras. Es pertinen-
te tener presente que la psicología de la cognición establece que el 
aprendizaje, además de ser un producto, es un conjunto de cambios 
que se producen al interior a nivel de la estructura cognitiva, por 
lo tanto, los aprendizajes deben desarrollarse teniendo en cuenta los 
conocimientos previos y la realidad intelectual de los educandos. Por 
otro lado, los aportes de PiAGEt con respecto a las etapas de desarro-
llo psico-operacional deben tomarse en cuenta en el diseño de los 
aprendizajes, por supuesto con flexibilidad, sin olvidar las peculiari-
dades de la persona y su entorno educativo.

 – Respecto a la psicología afectiva, se valora los aportes relacionados 
con el aspecto afectivo de la persona en todas sus etapas. Por ello, el 
currículo debe tomar en cuenta la actividad psíquica humana, sobre 
todo, la etapa de la niñez y la adolescencia.

– Fundamentación sociológica y antropológica
Desde la perspectiva sociológica, toda población peruana es hete-
rogénea. Se puede observar que están conformada por diferentes 
comunidades que tiene necesidades y preferencias distintas que se 
deben respetar. Esto conlleva a distinguir las competencias que son 
funcionales en las sociedades.

Además, hay sectores en los que las personas pueden culminar 
su etapa de educación superior; sin embargo, hay situaciones en 
las que solo llegan a terminar tres años de etapa escolar. Incluso, se 
debe considerar la multiculturalidad étnica y lingüística del país.
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En síntesis, un currículo que se adapte a esta situación multicul-
tural, étnica y lingüística posibilitará el fortalecimiento identitario 
de dichas comunidades y, a su vez, se estará oponiendo a la discri-
minación o sentimiento de minusvalía.
– Plan de estudios
La carrera profesional de Educación debe centrarse en los siguien-
tes componentes curriculares55:
	9 Formación Básica (Fb) 
	9 Formación Formativa (FF)
	9 Formación Especialidad (FE)
	9 Formación Complementaria (FC)

Figura 14. Malla curricular de formación profesional para la Facultad de Educación 

- UNSAAC

55 En los espacios en amarillo se considerarán los cursos de formación 
especializada (cada carrera profesional relaciona ello con su perfil 
profesional).
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