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RESUMEN EJECUTIVO  

 

La Carrera de Marketing y Gestión de Negocios de la Universidad Técnica de 

Ambato es un centro de formación de profesionales especializados, con niveles de 

excelencia académica, cognitiva, procedimental y actitudinal, competencias que 

generan desarrollo empresarial a nivel local y regional. 

     

Debido a la necesidad de emplear herramientas de gestión y crecimiento 

organizacional para las Instituciones de Educación Superior (IES), el propósito 

central de la investigación fue diseñar un modelo de autoevaluación para la calidad 

de las carreras con fines de acreditación, partiendo de un análisis de los ocho mejores 

modelos aplicados en Europa y América, se contrastó los principales componentes 

para determinar los aspectos imprescindibles en la excelencia académica y por lo 

tanto forman parte del modelo propuesto.  

 

En el desarrollo de la investigación de carácter cualitativo se han recopilado y 

analizado sistemáticamente 485 fuentes bibliográficas de información primaria, que 

fundamentan la propuesta de las seis funciones aplicadas en el modelo. En la función 

gestión administrativa (112), docencia (54), progreso estudiantil (34), servicios de 

apoyo (134), investigación (46) y trascendencia social universitaria (105). 

 

Los ejes estratégicos de la gestión Universitaria que se proponen después del 

análisis mencionado son seis: Gestión Universitaria, Docencia, Progreso Estudiantil, 

Servicio de Apoyo, Investigación y Trascendencia Social Universitaria, información 

distribuida en 12 ámbitos, 28 características, 111 estándares de calidad, 188 

indicadores y 937 evidencias, validadas mediante opiniones e información 

documentaria emitidas por 28 informantes calificados. 

 

PALABRAS CLAVES:  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CARRERA DE MERCADOTECNIA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
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ABSTRACT 

 

The Career of Marketing and Business Management of the Technical University 

of Ambato is a training center for specialized professionals, with levels of academic, 

cognitive, procedural and attitudinal excellence, competences that generate business 

development at the local and regional level. 

 

Due to the need to use management and organizational growth tools for Higher 

Education Institutions (IES), the main purpose of the research was to design a self-

evaluation model for the quality of careers with accreditation fines, based on an 

analysis of The eight best models applied in Europe and America, contrasted the 

main components to determine the essential results in the academic excellence and 

therefore to be part of the proposed model. 

 

In the development of qualitative research, 485 bibliographic sources of primary 

information have been systematically collected and analyzed, which base the 

proposal of the six functions applied in the model. In the University management 

function (112), teaching (54), student progress (34), university facilities (134), 

research (46) and university social transcendence (105). 

 

The strategic axes of university management that are proposed after the analysis 

refers to six: University Management, Teaching, Student Progress, University 

Facilities, Research and Social Transcendence University, information distributed in 

12 areas, 28 characteristics, 111 quality standards, 188 Indicators and 937 evidence, 

validated through evaluations and documented documentation issued by 28 qualified 

informants. 

 

KEYWORDS:  

UNIVERSITY MANAGEMENT 

STRATEGIC PLANNING 

HIGHER EDUCATION 

CAREER OF MERCADOTECNIA 

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 
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CAPITULO I 

1.1 Titulo 

 

     Modelo de Planificación Estratégica en el Sector Educativo: Caso de aplicación 

Carreras de Mercadotecnia en la Zona tres 

 

1.2 Justificación 

 

     Las Instituciones Universitarias en el siglo XXI toman un nuevo rumbo desde el 

surgimiento del fenómeno universal llamado globalización, que obliga a las 

Instituciones de Educación Superior (IES) de todo el mundo  a reestructurar su rol, 

objetivos,  metas y funciones ante la sociedad, ya que la dinámica de crecimiento 

socioeconómico, político, cultural, social y tecnológico de un país exige del sector 

educativo la creación de soluciones innovadores a problemas y la atención a 

necesidades de manera eficiente y eficaz, reflejando la calidad de información 

teórica-práctica recibida durante el tiempo de formación Universitaria. Por esta razón 

en la sociedad actual es evidente la necesidad de un sistema de Educación Superior 

de excelencia que mejore el buen vivir del estado Ecuatoriano y del mundo. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), y las asociaciones internacionales pretenden institucionalizar estrategias 

que garanticen conocimientos de calidad y honorables profesionales capaces de 

aportar al desarrollo de la humanidad (M. Ramírez, 2013). 

 

     En el encuentro de la Educación Superior en América Latina y el Caribe se afirmó 

que el índice de matriculados en las IES incremento considerablemente a partir de la 

mitad del siglo pasado en todo el mundo, la tasa bruta de matrícula (TBM) en el 

mundo incremento de 13 millones de estudiantes universitarios en 1960 a 137 

millones en el 2005 (López, 2008). La tasa bruta de matriculación en la Educación 

Superior en América latina y el Caribe paso del 29% en 1999, al 40% en 2011 

(Lissardy, 2015; UNESCO, 2015). 

 

     En el documento base de la conferencia regional sobre Educación Superior en 

PROTOTIPOS 

1. Modernización de las ES   

a) Diferenciación/expanción del sector 
privado 

b) Diverdificación de la fuentes de 
financiamiento (aranceles) 

c) Condicionamiento del financiamiento a 
los resultados obtenidos  

d) Criterios Calidad, pertinencia y equidad 
para generar políticas que aseguren los 
criterios 

2. Internacionalización  

a) Incremento de movilidad de estudiantes, 
investigadores y docentes 

b) Internacionalización del currículo 
(lenguas extranjeras competencias 
interculturales) 

c) Procesos de convergencia de los sistemas 

d) Mecanismos sociales y regionales de 
acreditación y aseguramiento de la calidad 

e) Nuevas propuestas de aprendizaje virual 
y a distancia 

f) Aparición de proveedores de ES 
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América Latina y el Caribe se menciona: 

Tabla N° 1  

Numero de Instituciones de Educación Superior en América Latina y el Caribe 

Instituciones Total 

Universidades Publicas 1023 

Universidades Privadas 1917 

Institutos Públicos 1768 

Institutos no identificados 1894 

Fuente: Adaptado de  Didriksson (Citado por Donini, 2011). Internacionalización e 

integración de los sistemas de Educación Superior en el Mercosur Educativo. p. 60, 

Argentina, Revista de la Asociación de la Sociología de la Educación. 

Elaborado por: Equipo Investigador 
 

     Para que las instituciones de Educación Superior respondan a las exigencias y 

superen las expectativas de los nuevos escenarios que genera este cambio global, se 

mencionan cuatro criterios que pretenden erradicarse como ejes centrales en el 

sistema educativo y dos prototipos que influyen en la transformación de las 

instituciones,  los cuales se mencionan en el Gráfico Uno (Cambours, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1. Prototipo de Influencia en la Trasformación de Instituciones de Educación 

Fuente: Adaptado de Cambours, (2011). Internacionalización e integración de los sistemas 

de educación superior en el MERCOSUR educativo, p. 60-62, Argentina, Revista de la 

Asociación de la Sociología de la Educación.  

2. Internacionalización  

a) Incremento de movilidad de estudiantes, investigadores y docentes 

b) Internacionalización del currículo (lenguas extranjeras competencias interculturales) 

c) Procesos de convergencia de los sistemas 

d) Mecanismos sociales y regionales de acreditación y aseguramiento de la calidad 

e) Nuevas propuestas de aprendizaje virual y a distancia 

f) Aparición de proveedores de ES 

1. Modernización de las ES / Ejes estratégicos  

a) Diferenciación/expanción del sector privado 

b) Diversificación de la fuentes de financiamiento (aranceles) 

c) Condicionamiento del financiamiento a los resultados obtenidos  

d) Criterios Calidad, pertinencia y equidad para generar políticas que aseguren los criterios 
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    Para que la Educación Superior tenga la facultad de responder satisfactoriamente a 

los nuevos desafíos que despliega el contexto de la generación del siglo XXI, se ve 

en la necesidad de emplear herramientas de gestión y crecimiento organizacional, las 

mismas que se constituyen en protagonistas de la transformación de las IES, una de 

las herramientas más empleadas por los directivos de las Instituciones y todos 

organismos que rigen el sistema Educativo es la planificación estratégica. Esta 

herramienta en el ámbito Educativo a sus inicios fue empleada en Estados Unidos 

desde finales de los 70, sin embargo años después los aportes de los autores Kotler y 

Murphy fomentan el pensamiento estratégico, al manifestar que las IES se 

desenvuelven en un mundo competitivo y requieren de estrategias de crecimiento 

sincronizadas en el tiempo. Con el desarrollo de una sociedad cada vez más exigente 

y cambiante es necesario institucionalizar la planificación estratégica en la gestión 

educativa, los especializados en la materia y los organismos a cargo argumentaron 

las ventajas, importancia y lo enriquecedor  que es el uso de esta herramienta en las 

IES y en los sistemas nacionales de la Educación Superior (M. Ramírez, 2013).  

 

La planificación estratégica es un insumo que apoya la toma de decisiones no solo 

en el ámbito empresarial sino también en el educativo, al constituirse la educación 

como una industria competitiva guía a las IES a convertirse en instituciones de elite 

que aporten al avance de calidad educativa. En las IES la planificación estratégica se 

convierten en la esencia que aporta a la toma decisiones en busca de la situación 

deseada, el cumplimiento de su razón de ser y el compromiso ante la sociedad, sin 

embargo la planificación estratégica no funciona de forma aislada en ningún ente, es 

decir se constituye en el proceso de un sistema interrelacionado de cada uno de los 

elementos de la Educación Superior, como son planta docente, investigación 

científica y extensión Universitaria. Uno de los determinantes del cumplimiento de la 

educación de calidad es la inversión pública  que limita o favorece a la planificación 

estratégica (Galarza & Almuiñas, 2015; UNESCO, 2011).  

 

En el caso de Ecuador La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el 

Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de evaluación, acreditación y 

aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (CEAACES), son los 
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organismos que regulan la gestión académica- administrativa de las IES, mediante 

indicadores de calidad que generan valor a las Universidades y Escuelas Politécnicas 

del Ecuador en la acreditación. 

 

      El CEAACES como organismo público se enfoca en el cumplimiento de la 

Constitución del Ecuador que exige una educación de calidad para la búsqueda firme 

de la excelencia, por ello este organismo ha puesto en vigencia en un plazo de cinco 

años evaluar constantemente a las Universidades y Escuelas Politécnicas del 

Ecuador, en base a indicadores establecidos en el modelo de evaluación para alcanzar 

logros que estipulan la calidad en la IES  (CEAACES, 2013). De acuerdo a la 

Constitución de la República del Ecuador en los artículos 350 y 276, se expresa que 

se debe incluir en el sistema de Educación Superior una formación integral de 

calidad que englobe aspectos académicos, humanísticos y profesionales, para 

solucionar oportunamente los problemas del país y garantizar una vida digna a la 

sociedad actual y futura (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

    La formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) en las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, se realizan con el fin de 

diagnosticar, seleccionar y evaluar estrategias para cumplir metas de calidad en la 

Educación, las mismas que serán medibles y cuantificables. 

 

     El CEAACES presenta el listado completo de los 282 Institutos y Conservatorios 

Superiores a nivel nacional. 
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Tabla N°  2  

Listado de Institutos y Conservatorios Superiores a nivel Nacional 

Zonas 

Institutos 

Total Tecnológico 

Superior 

Superior 

Pedagógico 

Conservatorios 

de Música 

Zona 1 (Esmeraldas, 

Carchi, Imbabura y 

Sucumbíos). 

19 4 - 23 

Zona 2 (Pichincha, 

Napo y Orellana) 
7 1 - 8 

Zona 3 (Chimborazo, 

Tungurahua, Pastaza y 

Cotopaxi) 

49 6 2 57 

Zona 4 (Manabí, 

Galápagos y Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas) 

12 2 - 14 

Zona 5 (Santa Elena, 

Guayas, Los Ríos y 

Bolívar) 

14 2 - 16 

Zona 6 (Cañar, Azuay, 

Morona Santiago) 
18 5 1 24 

Zona 7 (El Oro, Loja y 

Zamora Chinchipe) 
26 4 3 33 

Total 145 24 6 175 

 Fuente: Adaptado de CEAACES, (2013). Listado de institutos y conservatorios superiores 

a nivel nacional, p.1-5, Ecuador, CEAACES. 
 Elaborado por: Equipo Investigador 

 

Las IES propician el desarrollo de los pueblos a través de la educación, hoy 

deben incursionar con mayor compromiso social y ético en la generación de centros 

de investigación y debate intelectual de calidad, para la producción de conocimientos 

como fuente generadora de soluciones innovadoras a los problemas locales, 

regionales y/o nacionales, según el nuevo sistema de Educación es indispensable 

garantizar la máxima objetividad e imparcialidad en la planificación universitaria, 

con miras a obtener los más altos estándares para evaluar y acreditar, no sólo ante los 

organismos que regulan el sistema de educación superior, sino también ante una 

sociedad que confía en la calidad que oferta la educación. Según el CEAACES 

(2013) la provincia de Tungurahua cuenta con Universidades públicas que ofertan la 

carrera de Mercadotecnia. 
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1.3 Descripción del Problema 

 

    Con el avance del tiempo es aún  más cuestionada la calidad institucional de las 

IES, por tal motivo se propone un modelo de autoevaluación estratégico sistemático 

e integral, que contemple todos las actividades guías de los procesos universitarios, 

sin embargo algunos entes universitarios creen que la planificación es una 

herramienta únicamente efectiva en el mundo empresarial, debido a que no se ajusta 

a los procesos universitarios, pero es todo lo contrario, esta herramienta importada 

del mundo empresarial al mundo académico, tiene resultados significativos cuando 

se diseña un modelo adecuado a la naturaleza de las IES, es decir que comprenda las 

necesidades, funciones y roles que exige la Educación Superior (EAIE, 2013) . 

 

     Las carreras de Mercadotecnia de la Zona tres se encuentran en un proceso de 

transformación que indaga en la obtención de la excelencia académica y una 

acreditación Universitaria, el proceso de evaluación de las carreras se mide a través 

de indicadores cuanti y cualitativos que evalúan los organismos encargados de la 

calidad en la Educación Superior Ecuatoriana. 

 

     En la actualidad no existe un lineamiento que permita mejorar los métodos 

funcionales de las IES previo al proceso de evaluación y acreditación realizado por el 

CEAACES, en base a estos antecedentes se genera la necesidad de elaborar una 

planificación estratégica integral de los ejes claves del desarrollo educativo, 

orientada a la toma de decisiones en base a aquellos ejes que generan inconsistencia 

en la labor Universitaria. 

 

     Las tendencias administrativas de las carreras deben ser orientadas a la creación  

de una planificación organizacional sistémica que examine los factores internos y 

externos de la Institución, determinando un punto exacto de partida al conocer la 

realidad del entorno mediante aspectos que proporcionen métodos y herramientas, 

para transformar la carrera en una institución de excelencia académica presente y 

futura. 
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1.3.1 Definición del Problema. 

 

     Después de abordar la descripción del problema, se tiene en claro lo que en 

realidad se quiere investigar, para llevar a cabo este aspecto es necesario estar 

familiarizado con el tema de investigación, entonces se entiende que plantear el 

problema es definir la idea en términos precisos, exactos y lo suficientemente 

explicativos, de forma que la idea de investigación sea susceptible de comprobación 

a través de un método científico (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Bajo esta 

misma perspectiva se menciona que la definición del problema es una propuesta de 

valor que definirá la trayectoria de la investigación (USCLibraries, 2016). Por lo 

tanto se determina el problema de la siguiente manera: 

 

     ¿De qué forma la planificación estratégica influye en la acreditación de las 

Instituciones de Educación Superior de la Zona tres? 

 

1. 4 Objetivos 

 

     En la actualidad el estado demanda a las IES una educación pertinente y de 

calidad con el fin de buscar el progreso social, económico y continuo a nivel nacional 

e internacional, esto a su vez requiere que las universidades incorporen en sus 

funciones procesos estratégicos hacia los ideales educativos de la Educación 

Superior, para seguir estos nuevos lineamientos y roles universitarios, se constituye 

como enfoque primordial el modelo de evaluación de la calidad  universitaria de las 

carreras de las IES (M. Ramírez, 2013). Para determinar la pertenencia del modelo 

propuesto se analiza ocho modelos de partida de América y Europa. 

 

     Se considera que la evaluación de la calidad universitaria es un elemento 

importante que aporta significativamente a la planificación estratégica, 

determinándola como una herramienta imprescindible para las instituciones de 

Educación Superior de elite, que pretenden  mantenerse en la vanguardia de una 

sociedad cada vez más cambiante y exigente, en este sentido se considera que la 

educación debe mantenerse en un proceso evolutivo constante, por lo tanto las fases 

de la planificación estratégica (diagnostico, direccionamiento, selección de la 
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estrategia, evaluación y monitoreo), generan pilares fundamentales a través de los 

cuales se pueden direccionar las funciones universitarias con ventaja competitiva 

hacia una situación deseada en el futuro (Universidad Austral, 2011). 

 

     El objetivo central de la planificación es la acreditación de las carreras, 

asegurando la calidad y mejoramiento continuo de la Educación Superior, con el fin 

de proporcionar a la sociedad profesionales de excelencia capaces no solo de 

responder a las necesidades del país, sino también crear soluciones de valor en el 

momento oportuno, garantizando la inserción de los profesionales en el mundo 

laboral y la transformación de estudiantes en entes activos del campo socio 

económico, como fuentes generadores de innovación y empleo que forman parte del 

cambio de la matriz productiva y desarrollo del país.  

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

     Diseñar un modelo de Planificación Estratégica mediante los ejes estratégicos del 

desarrollo universitario para la acreditación de las Instituciones de Educación 

Superior.   

 

1.4.2 Objetivos Específicos.  

 

1. Analizar los diferentes modelos de evaluación de la calidad Universitaria para 

la acreditación en las Instituciones de Educación Superior. 

 

2. Fundamentar el constructo de los criterios de estudio del modelo de 

evaluación de la calidad Universitaria. 

 

3. Identificar los procesos directrices para el funcionamiento eficaz de los ejes 

estratégicos del desarrollo Universitario. 

 

1.5 Pregunta de investigación 

 

     La pregunta de investigación es un aspecto indispensable dentro de un juicio 
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científico para orientar y limitar el estudio, con el propósito de no abarcar temas que 

desencaminen a la investigación (Sala & Arnau, 2014). Esta interrogante genera 

incertidumbre al problema de análisis, sin embargo debe ser formulada con carácter 

claro, conciso y considerar todos los aspectos que se va a estudiar dentro de la 

investigación. Por lo tanto la investigación debe desarrollarse partiendo de la 

necesidad de encontrar la respuesta a esta interrogante (Arguedas, 2010). La pregunta 

de investigación para este estudio se planteó de la siguiente manera: 

 

     ¿Cuáles son los elementos integrales para el diseño de un modelo de Planificación 

Estratégica para las Carreras de Mercadotecnia de la Zona tres? 

 

1.6 Formulación de la Hipótesis  

 

     La hipótesis de investigación o de partida, hace referencia al caso de estudio que 

se va a comprobar, es decir la hipótesis es una afirmación del comportamiento del 

fenómeno investigado, que da respuesta a la interrogante de investigación de forma 

provisional (Hernández et al., 2010). Bajo este mismo criterio se considera que la 

hipótesis se formula como una proposición, relacionada a hechos no comprobados o 

no conocidos acerca de un fenómeno, esta herramienta se apoya en un proceso 

teórico sistematizado que genera relación entre las variables de estudio y así 

conseguir posibles respuestas del fenómeno que se está investigando  (Mamani & 

Jauna, 2011). La hipótesis de investigación para la presenta investigación es la 

siguiente: 

 

     Hi: El modelo de planificación como eje estratégico, permite la acreditación 

de las Instituciones de Educación Superior en la Zona Tres. 

 

1.7 Viabilidad del estudio 

 

     La facultad de Ciencias Administrativas ofrece facilidades para llevar a cabo la 

presente investigación, se cuenta con la infraestructura y espacio físico propicio 

para el desarrollo de nuestras actividades como investigadoras, además se presenta 

la apertura del Coordinador de la carrera de Marketing y Gestión de Negocios para 
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acceder a la documentación necesaria y realizar los analices pertinentes. 

 

     De igual manera cuenta con un equipamiento de libros físicos que serán 

utilizados como fuentes de información, además el acceso a redes informáticas nos 

permite conocer información científica relacionada con nuestro a nivel local, 

nacional e internacional. 

 

     La entidad de estudio tiene el interés de brindar apoyo a la continuación de esta  

investigación con proyectos futuros, debido a que el entorno que nos rodea como 

IES exige la pertinencia e integridad del protagonismo académico que conllevan al 

cumplimiento de los 12 objetivos del plan nacional del buen vivir, los mismos que 

determinan la ruta que encamina a políticas, gestión e inversión pública de todos los 

recursos escasos y disponibles en el estado Ecuatoriano, con el fin de garantizar la 

felicidad, equidad e igualdad de la sociedad. 

 

     Para lograr los ideales mencionados se otorga un papel protagonista a la 

acreditación y categorización de las carreras, siendo este el principal objetivo de 

todos los directivos de las IES, pues este proceso concede el reconcomiendo ante la 

sociedad del cumplimiento de  los estándares de calidad con las respetivas 

evidencias que exige el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES), bajo las directrices de la 

constitución y la LOES, por lo tanto todas estas instituciones están involucradas en 

los procesos de evaluación que serán sistemáticos y regularan la continua evolución 

de la Educación Superior,  por lo tanto la planificación estratégica será un insumo 

indispensable, además también las empresas de la localidad donde se realiza esta 

investigación pueden formar parte del proceso.  
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CAPITULO II 

 

2.1 Función Gestión Administrativa 

 

2.1.1 Administración. La administración es la facultad de gestionar los 

recursos de una empresa con el fin de alcanzar las metas planteadas, la 

calidad administrativa se evalúa en base a dos parámetros: eficiencia y 

eficacia, es decir hay que cumplir los objetivos empresariales mediante el 

empleo de los mínimos recursos posibles (Cerda, 2011; Torres, 2014), por lo 

tanto como menciona Arana (2012), la gestión administrativa debe responder 

a las necesidades de toda la organización. El en Gráfico dos se muestra el 

proceso administrativo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2. Proceso Administrativo 

Fuente: Adaptado de Chiavenato (Citado por Garzón, 2011). Análisis de los conceptos de 

administración, gestión y gerencia en enfermería, desde la producción científica de 

enfermería, en América Latina, p. 29-30, Colombia, Universidad Nacional de Colombia.  

  

2.1.1.1 Proceso administrativo. 

 

2.1.1.1.1 Planificación. Es la primera etapa del proceso administrativo y la 

más importante, ya que puede predecir el futuro, es decir en esta etapa se 

plantea lo que se quiere hacer, como se va a lograr, en que tiempo, con qué 

recursos y quienes serán los responsables, de esta forma todas las personas 

dentro de la empresa tendrán claro cuáles son sus competencias a desarrollar 

(Pérez, Flores, & Martín, 2011; Ricalde, 2016), por otro lado Reyes (2012) 

Organizar Dirigir 

Controlar Planear 
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menciona que la planificación también es un proceso de intuición de expertos 

y de voluntad, debido a que una buena actitud permite tomar mejores 

decisiones. En resumen la planificación es la etapa más fundamental dentro 

del proceso administrativo, debido a que establece la estrategia general 

organizacional, y del mismo modo los programas y proyectos a seguir para 

alcanzar los ideales futuros, esta etapa requiere de un criterio objetivo, ya que 

de ella parte el resto del proceso. 

 

2.1.1.1.2 Organización. En la segunda etapa compete determinar las acciones 

específicas que se van a realizar, y al mismo tiempo se establece las unidades 

funcionales que demanda la institución para la gestión y cumplimiento de lo 

planificado, estas áreas funcionales agrupan ciertas actividades referentes a su 

función, es decir en esta etapa se define la línea de mando y la forma 

organizacional de la empresa en consideración a los niveles jerárquicos 

existentes (Espinosa, 2013; Solís, 2016), además Fuentes (2012) menciona 

que en esta etapa se analiza y describe los puestos de trabajo que se requieran, 

con el fin de establecer los requisitos que debe cumplir el profesional de cada 

área. En definitiva la etapa de organización hace referencia a la formación 

estructural de la empresa en base a los objetivos planeados, de modo que se 

implanta un orden jerárquico de responsabilidades, autoridad y poder. 

 

2.1.1.1.3 Dirección. En esta etapa se coordina al recurso humano de la 

empresa en función del cumplimiento de los objetivos,  la finalidad es 

determinar una forma de comunicación que influya de manera positiva entre 

los colaboradores, al mismo tiempo se establecen relaciones interpersonales 

(Ricalde, 2016; Saucedo, 2011). Además se considera que parte fundamental 

de esta etapa es la motivación al personal, considerando esta particularidad se 

pretende implantar una comunicación eficaz y fluida entre todos los 

miembros de la empresa (Estupiñan, 2016). 

  

     Por otro lado Rivas (2014) considera que la función dirección dentro de la 

gestión administrativa coordina todos los recursos empresariales con el 

mismo fin, no solo el talento humano. Entonces, se entiende que la dirección 
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es la etapa que coordina el aporte de todos los recursos productivos de una 

empresa con fin del alcanzar los estándares establecidos. 

 

2.1.1.1.4 Control. El control es la verificación del cumplimiento de lo 

planificado frente a lo ejecutado a través del desempeño de  indicadores, en el 

caso que no se haya cumplido lo proyectado se puede aplicar un plan de 

cambios que  depurará cualquier error cometido (Munuera & Escudero, 2012; 

Quizhpi, 2012), en otras palabras, como lo considera Herrera (2012) la etapa 

final del proceso administrativo permite tomar acciones correctivas para 

retroalimentar los planes y programas ejecutados. En conclusión la finalidad 

del control en la administración es generar una mejora continua, es decir la 

empresa está pendiente si debe tomar alguna medida correctiva en el 

momento necesario. 

 

2.1.2 Plan operativo anual. El plan operativo anual (POA), es la herramienta 

que faculta accionar la estrategia de la empresa y permite asignar recursos 

necesarios para cada meta y objetivo, la finalidad es tener la capacidad del 

control constante del cumplimiento y avance de lo establecido (MIPRO, 

2010; Montpard, 2010), Además, el POA debe comprender actividades de 

todos los niveles jerárquicos de la empresa (Bonari & Gasparin, 2014). En 

base a los fundamentos anteriores, se define al plan anual como la 

herramienta de gestión que permite cumplir uno a uno los objetivos de la 

empresa. 

 

2.1.3 Bienestar universitario. Es una unidad que planifica proyectos 

orientados a promover el desarrollo adecuado de las actividades de la 

sociedad universitaria, en otras palabras su función principal concibe la idea 

de generar valor y calidad para el desenvolvimiento eficaz de las respectivas 

responsabilidades de la comunidad académica: estudiantes, docentes, 

trabajadores y personal administrativo (Díaz & Guzmán, 2010; Universidad 

de Antioquia, 2016), sin embargo bajo otro punto de vista se menciona que la 

función del bienestar universitario es apoyar a la formación integral del 

alumnado en todos sus aspectos: ético, humano, social y cognitivo, cada uno 
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con sus respectivas habilidades y destrezas (Báez, Ortiz, Baquero, Dussán, & 

Ramírez, 2010). 

 

     En base al contexto se afirma que, bienestar universitario es el 

departamento encargado de generar un ambiente agradable para el normal 

ejercicio de los miembros de la comunidad universitaria, a través de 

programas de salud, becas, recreación y cultura, aspectos que influyen en la 

formación del profesional. 

 

2.1.4 Carrera. Es un conjunto sistematizado de aspectos cognitivos y 

formativos impartidos a los estudiantes, después de aprobar los delimitantes 

de la estructura curricular de la carrera, el estudiante tiene el derecho a 

obtener su título de grado profesional en el nivel técnico o superior,  acorde a 

su preparación y formación en la disciplina estudiada (Consejo de Educación 

Superior, 2014; Universidad Arturo Prat, 2016),  así mismo el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (2016) considera, que los requisitos 

indispensables para estudiar una carrera de grado es la acreditación previa de 

un título de bachiller y aprobar el examen que el estado plantea a aquellos 

estudiantes que optan por continuar sus estudios. Finalmente se puede 

expresar al término carrera, como la organización curricular de los estudios 

de grado de una disciplina o especialización, que a su término faculta al 

profesional la obtención de un título académico de grado. 

 

2.1.5 Autoevaluación universitaria. El proceso de autoevaluación es la 

compilación reflexiva y critica de la información procedente de las 

actividades académicas y administrativas de las instituciones de Educación 

Superior, este proceso se realiza con la participación de toda la comunidad 

académica y tiene la finalidad de identificar los problemas o debilidades de la 

gestión universitaria, que posteriormente serán presentados un plan de 

mejoras (Consejo de Evaluación, acreditación y Aseguramiento de a Calidad  

de  la Educación Superior, 2014; Guaglianone, 2013) , bajo el mismo criterio 

la red de académicos de Iberoamérica  mencionan que el informe resultante 

de la autoevaluación debe ser analizado  por fuentes externas que validaran la 



15 
 

objetividad de los resultados para la acreditación (Rosario et al., 2013).  

 

     Bajo otra perspectiva hay quienes afirman que el autoanálisis institucional 

debe concebirse como una oportunidad continua de asumir y mejorar las 

dificultades, en otras palabras el autoestudio no debe asumirse como solo un 

requisito para la acreditación (Jorge González & Santamaría, 2013). En 

definitiva el proceso de autoevaluación debe llevarse a cabo de manera 

imparcial, con el fin de obtener resultados objetivos que permitan la mejora 

continua de la institución. 

 

2.1.5.1 Evaluación de calidad universitaria. La evaluación de calidad para la 

acreditación de las IES, es un proceso mediante el cual se determina la 

funcionalidad y calidad de todas las actividades que desarrollan las 

instituciones, se caracteriza por identificar el cumplimiento de los estándares 

de excelencia que exigen las instituciones acreditadoras de la Educación 

Superior (Domingos, Capó, & Rivero, 2015; León, 2015), además según 

Guaglianone, (2013) el proceso  de evaluación consta de dos etapas: 

autoanálisis y análisis externo.  

 

    Bajo otras condiciones se considera que  la evaluación universitaria es de 

carácter regresivo ya que se constituye como un aprendizaje continuo 

(Rodríguez, Ángulo, Fernández, & Larragueta, 2013). En resumen se 

considera que las IES deben asumir el proceso de evaluación para la 

acreditación, como un compromiso social con la comunidad, al garantizar una 

instrucción de elite que permitirá aportar al desarrollo del país con 

profesionales de valor, en otras palabras la evaluación universitaria no debe 

ser solo un requisito para la acreditación. 

 

2.1.6 Cultura de evaluación. Se refiere a un conjunto de valores, atributos y 

condicionantes que la institución asigna al proceso evaluativo y esta actividad 

es realizada de forma permanente, por lo tanto la acumulación de 

experiencias permite incrementar valor al proceso de acreditación 

(Valenzuela, Ramírez, & Alfaro, 2010), es importante destacar que la 
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principal ventaja de la cultura de evaluación es lograr una mayor 

participación y aceptación de la sociedad académica para el proceso 

evaluativo, además también la experiencia en la evaluación institucional 

permite mejorar los instrumentos para tal efecto (T. Moreno, 2011; Sobrinho, 

2007).  

 

     En definitiva el proceso de evaluación necesita de una etapa de 

capacitación e inducción a todos los miembros de la comunidad universitaria 

que obligatoriamente forman parte activa del análisis, el fin es posicionar la 

cultura de evaluación como una filosofía de vida y no una imposición. 

 

2.1.7 Acreditación. Se concibe la acreditación, como el juicio de valor que 

examina la idoneidad y pertinencia de los programas institucionales, este 

proceso es llevado a cabo bajo el criterio de expertos, que determinaran con 

exactitud la calidad impartida en cada Institución, los propósitos esenciales de 

la acreditación son: validar los parámetros de evaluación, optimizar el empleo 

de recursos y generar resultados de valor para la toma de decisiones  (Álvarez 

& Dommar, 2014; Salas, 2013). En base a los criterios anteriores el Consejo 

Nacional de Acreditación de la República de Colombia (2016) afirma, que el 

cumplimiento de los estándares de calidad que regula la acreditación 

universitaria, es una oportunidad de reconocimiento público como una 

institución de calidad. 

 

     Sin embargo ciertos autores consideran que los criterios y juicios de 

evaluación no deben ser estandarizados para todos los campos de estudio, 

debido a que cada uno por su esencia y naturaleza tiene sus propios 

procedimientos y determinantes de calidad (Cardoso & Cerecedo, 2011). En 

resumen, la acreditación es un proceso de análisis y comparación de los 

determinantes de las entidades de Educación Superior frente a los estándares 

de calidad exigidos por el estado de un país, y según su cumplimiento se 

determina el nivel de calidad de las IES, resultado que es de conocimiento 

público. 
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2.1.8 Estructura organizacional. 

  

2.1.8.1 Definición. Se entiende por estructura organizacional a la división del 

trabajo, de manera que se coordinan y agrupan en función al nivel que ocupa  

el puesto dentro de la estructura (Barreto & Madrona, 2015), la estructura 

organizativa es la representación gráfica que muestra una empresa hacia su 

público (Club BPM, 2010). Además Ocaña (2012) según sus conocimientos 

considera que si una empresa tiene un visión competitiva necesariamente 

debe tener una orden estructural, caso contrario el fracaso será inevitable. En 

el Gráfico tres se especifica tolos los paramentos que se deben considerar 

para diseñar la estructura organizacional de una entidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3. Elementos básicos que se deben considerar en la estructura organizacional 

Fuente: Adaptado de Amorós, (s. f). Comportamiento Organizacional, p. 171-176, Perú, 

Escuela de Economía USAT. 

  

2.1.8.2 Tipos de estructura organizacional. 

 

2.1.8.2.1 Estructura lineal. Este modelo de estructura organizacional, es el 

más tradicional y representa la centralización del poder, ya que cada 

colaborador debe cumplir las órdenes de un solo superior, su diseño es de 

forma vertical, por lo tanto las responsabilidades son otorgadas de forma 

descendente de arriba hacia abajo (Abal & Hernández, 2012; Anaya, 2016). 

Aportando a los aciertos anteriores Muñoz (2016) considera que la ventaja 

primordial de este tipo de organización es la claridad y rapidez para la toma 

de decisiones, por lo tanto esta organización es más común en las pequeñas 
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empresas, sin embargo la decadencia que menciona este autor, es la falta de 

especialización ya que una misma autoridad no puede englobar un 

conocimiento general de toda de las áreas de la organización. En síntesis esta 

forma de organización es la más común en las pymes por su fácil 

determinación y su principal característica es la concentración de poder en un 

solo guía. 

 

2.1.8.2.2 Estructura funcional. Esta estructura se caracteriza por la 

diversificación o especialización de actividades según la función que 

corresponda, es decir, las tareas de la empresa se dividen según las funciones 

que demanda la naturaleza de la misma, todas estas actividades responden a 

una misma área y por lo tanto cada departamento está dirigido por un solo 

especialista, y los subordinados deben acatar solo sus disposiciones (Novás, 

2010; Vial, Castro, & Montoro, 2014). Para elevar el valor de las versiones 

anteriores Gibbs (2011) considera que las principales ventajas de esta 

estructura son: la especialización de los puestos, la posibilidad de ascender 

profesionalmente y mejorar la inversión en el recurso humano capacitado.   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 4. Roles de la empresa 

Fuente: Adaptado de Ramos et al.,(2016). Cómo hacer un plan de empresa EUNCET, p. 

140, Estados Unidos, OmniaScience. 

  

     En el Gráfico cuatro, se consideran los tres niveles decisorios de una 

empresa, esta es la base para determinar la funcionalidad departamental. En 

definitiva este tipo de estructura considera un especialista para cada función 

que se desarrolla dentro de la empresa, la unidad de mando se establece según 

como se agrupen las actividades, ya que responden a un solo rol y tiene la 
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dirección de un solo superior. 

 

2.1.8.2.3 Estructura lineal y staff. La estructura lineal y staffs, es la 

combinación de la autoridad en línea con los departamentos de consulta, 

apoyo o asesoramiento que se denominan staffs, las unidades en línea son los 

que toman las decisiones que directamente influyen en la organización con un 

previo asesoramientos de los staffs, según la situación o área que corresponda 

(Aguer & Pérez, 2010; Gorostegui & Somolinos, 2011), de igual manera 

ETRASA (2013) manifiesta, que para representar esta estructura en el 

organigrama se considera línea incesante para hacer referencia a la estructural 

lineal y línea interrumpida para identificar los departamentos de staffs. En 

base los autores analizados se menciona, que este tipo de estructuras permite 

fortalecer la productividad dentro de una empresa, debido a que la autoridad 

en línea recibe asesoramiento externo a través de los staffs, con la finalidad 

de gestionar un proceder más objetivo y estratégico previo la toma decisiones 

organizacionales. 

 

2.1.8.2.4 Estructura divisional. Como su nombre lo dice, este tipo de 

estructura divide o segmenta a la empresa en unidades con cierto porcentaje 

de autonomía, cada división o unidad debe responder a las necesidades 

administrativas y estratégicas de la matriz (Empresa central), por lo tanto para 

dar cumplimiento a los objetivos cuentan con su propia estructura funcional y 

el reporte de su cumplimiento debe ser entregado a la central, en el caso que 

sea necesario la división puede asumir departamentos de apoyo, la finalidad 

es mejorar su rendimiento, el mismo que es evaluado a través de resultados 

(Crespo & Peña, 2010; E. Fernández, 2010).  

 

    Por otro lado la estructura funcional de cada división requiere de un 

especialista según el proceso asignado, de tal forma que el directivo cumple 

los objetivos de la división y de forma inmediata aporta el desempeño general 

de la entidad (Caballero & Freijeiro, 2010). Bajo las versiones anteriores, se 

define a la estructura divisional como la partición de la empresa en unidades 

semi-independientes de la matriz general. 
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2.1.8.2.5 Estructura en comité. Según García (2013) en este tipo de 

organización se crean  grupos de personas de  diferentes unidades funcionales 

de la institución, pueden combinarse con las estructuraras anteriores 

(funcional, staffs o divisional), la finalidad de este comité es analizar el 

problema desde diferentes perspectivas y adoptar una decisión en conjunto, 

que genere beneficios a toda la organización, sin embargo es demasiado el 

tiempo que se emplea en esta estructura. En otras palabras el compromiso es 

compartido por diferentes especialistas, que tienen la responsabilidad de 

generar soluciones de valor (Gorostegui & Somolinos, 2011). 

 

    Desde otro punto de vista se entiende que los comités son creados según la 

necesidad de la empresa, por lo que son temporales y se dedican a una tarea 

en específico (Muñoz, 2016). Entonces, cuando una empresa decide utilizar la 

estructura por comité, organiza un grupo de personas especialistas en distintas 

áreas que aporten su punto de vista diferente, con la finalidad de contribuir 

hacia la creación de eficientes soluciones para abordar las problemáticas 

actuales. 

 

2.1.8.2.6 Estructura matricial. Esta estructura toma lugar en la empresa, 

cuando se necesita el desarrollo de un proyecto en específico, por lo tanto 

parte del tiempo de cada especialista es asignado al desarrollo del proyecto 

que por lo general son ideas innovadoras, estas tareas no disminuyen las 

obligaciones del empleado en la empresa (Gido & Clements, 2012). Bajo otra 

perspectiva el principal inconveniente de esta estructura es la unidad de 

mando, ya que cada colaborador tiene dos jefes, el primero su gerente 

funcional y el segundo su coordinador de proyecto, razón por la cual en 

ocasiones existen inconsistencias en el manejo de esta estructura (Gil & 

Giner, 2013; Vial et al., 2014). En resumen, la estructura matricial es 

empleada para llevar a cabo proyectos especialistas, las personas que 

conforman este equipo de trabajo deben dedicar un tiempo extra a esta 

actividad, ya que siguen manteniendo sus obligaciones funcionales. 
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2.1.8.3 Organigrama funcional. Es la estructura de una empresa según las 

funciones de cada puesto de trabajo, un sistema indispensable para la calidad  

institucional (Equipo Vértice, 2010), además se considera que las actividades 

de cada nivel responden a la especialización que demanda el cargo para las 

funciones del trabajo (Escudero, 2014; Ruiz & Ayuso, 2010), por lo cual el 

organigrama funcional define las directrices de cada puesto en todos los 

niveles jerárquicos de la entidad (Blandez, 2016). Entonces, el organigrama 

funcional es la representación dinámica de la empresa en base a las funciones 

que realiza cada unidad organizacional y en base a las necesidades se 

determina de manera pertinente entre las relaciones de dependencia. 

 

2.1.8.4 Jerarquía organizacional. Se define como la forma de clasificar y 

establecer responsabilidades a los puestos de trabajo de una organización, 

entonces se entiende que la jerarquización permite establecer puntos claros en 

la línea de mando, lo que significa que cada nivel tiene claramente 

identificado quienes son los subordinados y quien es el inmediato superior, la 

finalidad de esta gestión es tomar decisiones de valor (Pulloquinga, 2012; 

Ramos et al., 2016). Además hay quienes afirman que la funcionalidad de la 

jerarquización es la distribución de poder y autoridad, ya que mientras más se 

asciende en la estructura organizacional mayor es la autoridad del cargo y de 

la misma forma la responsabilidad de las actividades (Barreto & Madrona, 

2015). En consecuencia, la jerarquización es la asignación de poder, autoridad 

y responsabilidad proporcional al cargo que desempeña, en esta caso la línea 

de mando está claramente identificada y no existe confusiones en el 

desarrollo de las actividades. 

 

2.1.9. Análisis y descripción del puesto 

 

2.1.9.1 Análisis del puesto de trabajo. Se considera que el análisis de 

puestos, es la recopilación de información pertinente de las competencias que 

quiere la ejecución del cargo, esta información faculta la identificación de las 

exigencias, requerimientos y condiciones del puesto, al mismo tiempo se 

conoce la realidad global del entorno del territorio de trabajo analizado, así 
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como sus relaciones con el resto de puestos de la estructura organizacional 

(Alles, 2014; Jiménez, 2013, 2016). 
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    Gráfico N° 5. Información que se debe recolectar en el análisis de puestos 

Fuente: Adaptado de Alles, (2014). 5 Pasos para transformar una oficina de 

personal en un área de recursos humanos, p. 47, Argentina, Ediciones Granica; 

Jiménez, (2016). Manual de recursos humanos, p. 50, España ESIC Editorial. 

  

     En el Gráfico cinco se enumera la información primordial que se debe 

recolectar durante el proceso de análisis de puestos, de la misma forma 

Sánchez (2014) aporta a las versiones anteriores, al mencionar que el análisis 

del puesto genera el perfil competente, que demanda el cargo para la gestión 

eficiente de las actividades que están bajo su responsabilidad. En conclusión 

el análisis de puestos, es una etapa en la cual se recolecta la mayor 

información posible siempre y cuando sea de valor para conocer la realidad 

del puesto, y en base a los documentos recolectados se establece las 

exigencias, responsabilidades, habilidades y conocimientos que se necesita 

para cumplir con los objetivos del puesto. 

2.1.9.2 Descripción del puesto de trabajo. Esta etapa consiste en sintetizar y 

ordenar la información obtenida en el análisis, estos datos son presentados en 
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un documento formal que refleja las funciones y responsabilidades 

trascendentales del cargo (Cruz, 2015; Jiménez, 2013). Con la misma 

ideología Alles (2012) afirma que la funcionalidad del puesto radica en 

buscar la eficiencia y eficacia de toda la organización, por lo tanto la 

descripción del puesto permite optimizar recursos, al evitar la redundancia de 

actividades y al designar responsables para todas las tareas. Sin embargo 

Cuenca (2012) menciona que, la descripción del puesto legaliza la parte 

comportamental y actitudinal del puesto en función al cumplimiento del 

direccionamiento estratégico de la empresa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico N° 6. Definición de análisis y descripción del puesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El análisis y descripción de puestos son actividades consecuentes, como se 

puede observar en el Gráfico seis, es decir mientras el análisis es la 

recopilación de información que permite el conocimiento total del puesto, en 

la descripción se procede a realizar un proceso analítico, a través del cual se 

identifican las competencias y habilidades específicas que necesariamente se 

deben considerar como mínimas en la persona que ocupara el cargo, esta 

información técnica se presenta a través de un documento oficial que será de 

conocimiento público para toda la entidad. 

 

2.1.9.3 Manual de funciones. Es la recopilación de las descripciones de los 

puestos existentes en la empresa, esta herramienta delimita de forma exacta lo 

que debe hacer cada colaborador en su puesto de trabajo, la principal ventaja 
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del manual de funciones es que garantiza el orden, la eficiencia y  fluidez del 

trabajo según el nivel jerárquico al que pertenece (Montalván, 1999; SENA, 

2016).   

 

     Por otro lado AITECO (2016) considera que el manual de funciones es un 

documento congruente que resulta del análisis de puestos y necesario para 

manejar y gestionar los recursos humano dentro de la entidad. En resumen el 

manual de funciones es la guía para llevar a cabo las actividades de cada 

puesto de trabajo, además tiene la finalidad de mejorar la calidad y eficiencia 

productiva del trabajo que desarrolla el recurso humano de la empresa. 

 

2.1.10 Organismo colegiado. Un organismo colegiado en la administración 

pública corresponde a un grupo de personas que representan y tienen el 

control decisorio de la entidad, necesariamente estos órganos deben estar 

compuestos por representantes de la sociedad académica como estudiantes, 

docentes, personal administrativo y trabajadores (IES SAGASTA, 2011; 

Universidad de Vigo, 2016).  

  

     Sin embargo bajo otro entorno, se afirma que por un lado existen 

organismos en los cuales la decisión depende de un solo funcionario, y por 

otro lado están los colegiados, que instituyen una nómina de funcionarios que 

deben velar por el buen funcionamiento institucional, ya que representan la 

voluntad de toda la comunidad universitaria (Universidad de Costa Rica, 

2016). En definitiva, los organismos colegiados deben asumir la 

responsabilidad del buen funcionamiento universitario, por lo tanto es 

necesario que todos los miembros estén de acuerdo con las decisiones que se 

desean implantar. 

 

2.1.11 Remuneración. Por remuneración se entiende la retribución 

económica que el empleado percibe como efecto de haber cumplido un 

contrato de trabajo (Dirección del Trabajo del Gobierno de Chile, 2016). En 

este mismo sentido Varela (citado por Arteaga, 2013) considera importante 

mencionar que más allá del cumplimiento de un contrato, la remuneración es 
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un derecho del trabajador por haber puesto sus habilidades, conocimientos y 

destrezas a órdenes del empleador. 

 

     Por otra parte es importante considerar que todo trabajador tiene derecho a 

la remuneración sin ninguna clase de discriminación (Consejo Nacional del 

Ecuador, 2012), bajo estas primicias surge una nueva consideración para la 

remuneración, en la cual se menciona que esta retribución es variable y 

proporcional a la competitividad demostrada por el trabajador (Córdova & 

Amores, 2014). Consecuentemente, se entiende por remuneración al pago 

económico que percibe el colaborar en proporción a su desempeño. 

 

 2.1.12 Año sabático. El año sabático comprende un período de 12 meses, 

tiempo en el cual el docente es exento de sus obligaciones, pero al mismo 

tiempo sigue gozando de los derechos de su profesión, incluyendo el pago de 

su remuneración de forma mensual, por lo tanto el docente es libre de 

emplear este tiempo en cualquier actividad investigativa que representa un 

progreso académico (Gobierno de México, 2016).  

 

     Para que el docente sea acreedor del año sabático, previamente debe haber 

existido la aprobación de su propuesta académica, por lo tanto culminado el 

tiempo predispuesto el profesor está en la obligación de regresar a la 

institución y presentar a quien corresponda un informe por escrito que refleje 

el cumplimiento del plan (Universidad de Cantabria, 2014; Universidad de 

Cuenca, 2013). Entonces, año sabático es un período de 12 meses, en el cual 

el docente puede realizar algún tipo de preparación académica que represente 

mejorar en el escalafón docente. 

 

2.1.13 Autoridad.  

 

2.1.13.1 Definición. Según Gil & Giner (2010) la autoridad es el poder de 

tomar decisiones que se sean convenientes para el cumplimiento de la misión 

empresarial, y al mismo tiempo la autoridad faculta la posibilidad de exigir al 

resto de colaboradores que cumplan las disposiciones emitidas, para 
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complementar las ideas anteriores se afirma que la autoridad existe cuando 

hay quienes están dispuestos a acatar esa condición (Marina, 2010; Pascual, 

2012). Se puede concluir mencionando, que la autoridad es la capacidad de 

poder emitir decisiones que sean ejecutadas por un grupo de personas. 

 

2.1.13.2 Tipos de autoridad. 

 

2.1.13.2.1 Autoridad legal o racional. Todos los autores que se mencionan a 

continuación hacen referencia a la teoría de Weber. Este tipo de autoridad 

tiene el derecho de influir en las personas debido al lugar que ocupa ante los 

demás, es decir la obediencia viene determinada por la posición jerárquica 

que ocupa la autoridad ante los subordinados, por otro lado, el proceder de la 

autoridad racional está determinada por los estatutos, normas y regulaciones 

pre establecidas (Duncan, 1991; Estévez et al., 2016).  

 

    Bajo este marco de referencia  esta autoridad ejerce su función basada en 

una estructura burocrática, en la cual el conocimiento es el principal 

dominante para decir que la autoridad se ejerce con carácter racional 

(Castilho, 2011; Leal, 2012). En conclusión la autoridad racional-legal es 

aquella que está plenamente capacitada para ejercer sus funciones 

burocráticas y su poder es referente del nivel o posición que ocupa en la 

organización. 

 

2.1.13.2.2 Autoridad carismática. Se considera una autoridad carismática al 

individuo que por su personalidad extraordinaria y su capacidad de 

relacionarse con los entes del entorno que lo rodea, genera cierta admiración 

que favorece el mandato del poder (Galán, 2014; Marín, 2011), en esta misma 

dirección, el ilustre Max Weber considera que el carisma es una virtud que 

genera liderazgo en un grupo de referencia (Ganuza, Mañas, & Grau, 2015). 

En resumen la autoridad carismática es aquella que ejerce su poder a través de 

la entrega de sus cualidades personales, razón por la cual se destaca entre un 

grupo de personas. 
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2.1.13.2.3 Autoridad tradicional. Los mandatos en este tipo de autoridad son 

acatados sin ponerlos a discusión, debido a que provienen de las costumbres y 

tradiciones que siempre se han hecho, y han permanecido vigentes de 

generación en generación (Hernández & López, 2010; Milicchio, 2015), por 

consiguiente en este tipo de autoridad las ordenes no son claras, ya que no 

cuentan con ninguna fundamentación técnica, sino que resulta de las 

costumbres, por lo tanto cada persona sabe lo que debe y no debe hacer (M. 

Moreno, 2013). En definitiva, la autoridad tradicional es aquella que emite 

criterios y órdenes basadas en las costumbres, consecuentemente las personas 

lo cumplen porque siempre se han realizado así las cosas. 

 

2.1.14 Curriculum vitae. También conocido como CV, es un documento 

formal mediante el cual una persona se presenta a la empresa para adquirir un 

empleo, la información que presenta esta carta son: datos generales, 

académicos y laborales, dicha información debe ser transparente, verídica y 

correctamente organizada, ya que de ello depende que la empresa se interese 

en contratar a una determinada persona (GIPE, 2016; Rojas, 2014; Universia 

España, 2016), ante los requerimientos mencionados Neira (2010) considera 

que este documento es una oportunidad de promocionar sus servicios hacia 

cualquier entidad. En definitiva, el CV es un documento de presentación 

formal ante una empresa en la cual se aspira conseguir un trabajo, este 

instrumento presenta datos personales, record académico, laboral y logros 

alcanzados durante nuestra vida. 

  

2.1.15 Video curriculum. Es la grabación del curriculum vitae con un tiempo 

no mayor a cinco minutos, a través de esta herramienta el aspirante a un 

puesto de trabajo dentro de una empresa se auto presenta o promociona en 

base a sus habilidades, destrezas y competencias, entonces la utilización de 

este recursos permite a la empresa tener una imagen más clara de la actitud de 

cada postulado al puesto de trabajo (A. Fernández, Espinosa, Sempere, 

Marhuenda, & Valdés, 2014; Ventura & González, 2012), a esta teoría suma 

la definición de otro autor que menciona que el currículo en forma digital 

presenta otra serie de variables que son elementos influyentes a la hora de 
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seleccionar un candidato, estas peculiaridades son: la imagen, el lenguaje 

verbal y corporal que expresa (José González & Aroca, 2015).  

 

     En resumen el video curriculum es la grabación de todos los  datos que 

constituye información de valor para la presentación formal a un puesto de 

trabajo, como por ejemplo las aspiraciones, intereses, logros, record 

académico y laboral, además se trasmite la actitud y pre disposición del 

solicitante, condiciones que son muy valoradas al momento de elegir al futuro 

colaborador. 

 

2.1.16 Recursos.  

 

2.1.16.1 Definición. Los recursos dentro de una empresa son los elementos 

que se requieren para llevar a cabo la idea de negocio, en el caso de una 

empresa de producción los recursos son la materia prima que se emplea en el 

proceso productivo (E. Fernández, 2010), además los recursos son todos 

aquellos elementos escasos y disponibles que la organización necesita para 

cumplir sus objetivos (Barros, 2010), en este sentido se entiende que la 

disposición de recursos limita las actividades que se pueden llegar a 

desarrollar a nivel organizacional (Gido & Clements, 2012). Para resumir, los 

recursos son aquellos factores que una empresa debe administrar de la mejor 

manera, con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

 

2.1.16.2 Tipos de recursos. 

 

2.1.16.2.1 Recursos humanos. Según Morales (2013), forman parte de este 

recurso todas las personas que integran la estructura organizacional, de hecho, 

el talento humano es el encargado de llevar cabo las actividades empresariales 

y hace posible la existencia de la misma, sin embargo, bajo otro análisis, el 

recurso humano de una empresa está constituido por el personal que de forma 

directa o indirecta está involucrado en las actividades de negocio de la 

empresa (Anaya, 2016; Mora, 2015). Por los aspectos mencionados 

anteriormente se considera que las personas que laboran en la empresa son el 
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principal recurso para su funcionamiento. 

 

2.1.16.2.2 Recursos materiales. Los recursos materiales son aquellos bienes 

tangibles que una empresa utiliza para su normal funcionamiento, tanto en 

una empresa de servicios como de producción por ejemplo: maquinaria, 

vehículos y herramientas (Chugcho, 2014; Morales, 2013), en otras palabras 

como menciona Ríos (2015) los recursos materiales de la empresa son 

aquellos que representan los activos fijos de la entidad. En resumen, los 

recursos materiales son bienes tangibles necesarios para la funcionalidad 

eficiente de la empresa 

 

2.1.16.2.3 Recursos financieros. Los recursos financieros se refieren a los 

recursos monetarios que tiene la empresa para cumplir con sus respectivas 

obligaciones, este tipo de recursos pueden proceder de fuentes propias, es 

decir del aporte de accionistas o puede resultar de fuentes externas 

(Iparraguirre & Mayordomo, 2011; Romero & Aznarte, 2011), bajo esta 

consideración la empresa debe contar con un área financiera que se encargue 

de gestionar la adquisición de los fondos monetarios  necesarios, 

independientemente de cual sea su procedencia (Urrutia, 2016). En 

conclusión los recursos financieros representan el dinero disponible que tiene 

una empresa para cubrir sus necesidades y mantener satisfecho a su público 

objetivo. 
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2.2 Función Docencia 

  

2.2.1 Contrato laboral. Un contrato laboral es un convenio legal voluntario 

que se realiza entre dos entes, el empresario y el colaborador, originando 

obligaciones y derechos exigibles para cada parte (Elgueta, 2010; Universia, 

2015). Este acuerdo puede desenvolverse de dos formas distintas y relevantes: 

verbal o escrita, median el cual se delimita legalmente las responsabilidades 

que el trabajador debe ejercer bajo la dirección de la entidad superior, 

recibiendo como forma de pago una retribución económica de su 

desenvolvimiento (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014; Ventura, 2012). 

Sin embargo a un contrato se lo puede determinar cómo un acuerdo 

netamente jurídico que comprometa a una persona a prestar servicios lícitos y 

personales con una dependencia, por lo tanto se puede establecer que un 

contrato es indispensable para ejercer una relación laboral pertinente y que 

favorezca recíprocamente a cada parte. 

 

2.2.1.1 Tipos de contratos. Estableciendo un marco tipológico, se encontró 

varios tipos de contratos de trabajo que responden a cada una de las 

necesidades que nace dentro de un ámbito laboral, entre ellos se puede 

determinar varios aspectos fundamentales: 

 

 
Gráfico N° 7. Tipos de Contratos. 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Empleo y Seguridad Social España, (s. f.); Ministerio de 

Relaciones Laborales, (2014); Patim, (2011); Universia, (2015). Praxis e ideología: el doble 

lado oscuro de la techné: en cuestión de imagen, p.25, España, Universidad de Salamanga. 
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 Contrato Indefinido. Es el que no determina ningún tiempo límite en la 

prestación de servicios. 

 

 Contrato a tiempo parcial. Es el que se celebra únicamente en horas, días, 

semana, mes o año inferior a la jornada que se desarrolla a tiempo completo. 

 

 Contrato formativo y de aprendizaje. Es el que se otorga a un estudiante en 

proceso de formación profesional, con el objetivo de generar conocimientos 

aplicativos para desenvolverse en el ambiente laboral. 

 

 Contrato de Revelo. Es el que se realiza para sustituir a un colaborador en 

proceso de jubilación. 

 

 Contrato por obra y servicio. Tiene por objetivo la ejecución de labores o 

servicios de manera autónoma dentro de la empresa. 

 

 Contrato eventual por circunstancias de la producción. Es el que se 

establece cuando las exigencias del mercado crecen y la demanda de 

productos aumenta. 

 

 Contrato de trabajo a domicilio. Se efectúa cuando las responsabilidades se 

las realiza desde el domicilio del trabajador. 

 

 Contrato de trabajo en grupo. Es el que se ejecuta con un grupo 

determinado de trabajadores, que cumplan con la misma obligación. 

 

 Contrato de Temporada. Se establece necesariamente en una época del año 

determinada. 

 

2.2.2 Tipos de docentes. La formación de un docente requiere establecer un 

proceso significativo en su área de enseñanza, que articule las necesidades de 

las Instituciones con las del personal académico para lograr un alcance 

significativo de su aporte a la educación (Castellanos, Vanessa, & Fernández, 
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2010). Se establece varios tipos de docentes para cumplir satisfactoriamente 

con los requerimientos pedagógicos: 

 

2.2.2.1 Docente titular o catedrático. El educador que cumple los requisitos 

necesarios para asumir un nombramiento dentro de una entidad de educación 

y mantienen una relación estable con pleno derecho de pertenecer al personal 

académico de la Institución, se lo denomina como titular o catedrático 

(Instituto tecnológico de vida religiosa, 2010; UCSG, 2015). Sin embargo se 

los puede subdividir por varios aspectos relevantes principales, agregados o 

auxiliares dentro de una contratación (Presidencia de la Republica, 2010). 

 

2.2.2.2 Docente invitado. Se instituye como docente invitado al pedagogo 

que cuenta con una experticia en una disciplina determinada y colabora con 

las necesidades que se forjan en la Institución de manera ocasional, para 

impartir clases, cursos monográficos o conferencias en un tiempo 

determinado (Instituto tecnológico de vida religiosa, 2010; UCSG, 2015). 

 

2.2.2.3 Docente accidental. Es quien ingresa a ejercer su catedra por motivos 

de ausencia temporal que no ha sido prevista en las necesidades académicas 

de la Institución, este tipo de docente debe generar aportes en los métodos 

pedagógicos de enseñanza indispensables para el desarrollo del aprendizaje 

(UCSG, 2015). 

 

2.2.2.4 Docente honorario. Se determina un docente de tipo honorario a la 

persona que posee méritos científicos, académicos o culturales relevantes 

para cumplir con el objetivo de desempeñar una enseñanza propicia a la 

instrucción del estudiante temporalmente (Instituto tecnológico de vida 

religiosa, 2010; UCSG, 2015). 

 

2.2.3 Tiempo de dedicación. 

 

2.2.3.1 Tiempo parcial. El trabajo a tiempo parcial se cumple cuando el 

número de horas que labora al día el empleado son menor a las establecidas 
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en el tiempo completo (en el caso de Ecuador son de ocho horas diarias), a la 

semana trabaja menos de 20 horas y al mes menos de 40, es decir el docente 

en esta modalidad de trabajo debe impartir como mínimo de dos a nueve 

horas de clase de forma semanal (CES, 2012). Además la jornada puede 

cumplirse en dos horarios o en uno solo y así mismo el trabajo a tiempo 

parcial puede ser de forma definida o por temporada (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social de España, 2015; Ministerio de Relaciones Laborales, 

2014). Desde otra perspectiva Villar (2010) considera, que este tiempo de 

trabajo no permite al colaborador desarrollar totalmente sus habilidades y 

potencial, por tal razón se disminuye las oportunidades de escalar puestos 

dentro de la organización.  

 

      En último término el trabajo a tiempo parcial debe siempre ser menor a la 

jornada completa de trabajo, es decir su aplicación debe ser en situaciones 

determinadas y cuando sea evidente la necesidad de contar con este tipo de 

personal dentro de los colaboradores de la organización, el hecho que el 

trabajador no se encuentre involucrado al cien por ciento en las actividades de 

la empresa puede llegar a disminuir la oportunidades y fortalezas de cualquier 

institución. 

 

2.2.3.2 Tiempo completo. Se entiende que un docente trabaja a tiempo 

completo cuando cumple 40 horas semanales, de las cuales 16 deben ser 

horas clase y el resto actividades de apoyo a la academia como: vinculación, 

investigación, tutorías y preparación de los temas a tratar en clase, es 

importante recordar que un mismo colaborador no puede desempeñar dos 

cargos a tiempo completo, ya sea en la misma institución o en diferentes tanto 

públicas como privadas (CES, 2012; Universidad Central del Ecuador, 2016). 

De cualquier forma en el caso de la Educación Superior el porcentaje de 

docentes a tiempo completo debe ser como mínimo el 60% del total de 

docentes (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2012). 

Resumiendo los docentes a tiempo completo aportan de forma significativa al 

mejoramiento de la calidad en la Educación Superior, pues al estar inmersos 
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totalmente en su cargo tiene más posibilidades de mejorar sus conocimientos 

y del mismo modo pueden ascender en las categorías escalafonarias.  

 

2.2.4 Tutorías. Las tutorías son una interacción activa, participativa, 

organizada y sistematizada entre docentes y estudiantes, relación en la cual 

los maestros se convierten en un guía orientador, que facilita al estudiante un 

apoyo académico, social y profesional, es decir el propósito de las tutorías es 

apoyar el desarrollo integral del estudiante (Obaya & Vargas, 2014; C. 

Pineda, 2010). En este mismo sentido las tutorías se pueden realizar de forma 

grupal de manera que facilite el proceso de aprendizaje de forma colaborativa 

(CES, 2013), en contraste el alcance de esta guía educativa actualmente, 

permite reducir algunas problemáticas de la educación superior por ejemplo: 

repetición, deserción y abandono estudiantil (Cruz, Chehaybar, & Abreu, 

2011). En definitiva el acompañamiento por parte del docente para el 

estudiante faculta la creación de corrientes educativas, en las cuales el 

aprendiz tiene apoyo en diversos ámbitos y la universidad se convierte en una 

incubadora de futuros expertos competentes acorde a las necesidades 

actuales. 

  

2.2.5 Reglamento escalafón. Se define como categoría escalafonaría al 

reconocimiento que la ley concede a los docentes que laboran en instituciones 

estatales, en base a su preparación académica, evolución profesional, tiempo 

de antigüedad y resultados de los concursos, en base a estos porcentajes se 

procede a ubicar en un nivel y según mejore los aspectos mencionados se ira 

escalando categorías (Ministerio de Educación de Ecuador, 2016; Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia, 2016), sin embargo esta categorización 

también se puede dar en otros profesionales como es el caso de los ingenieros 

civiles (Ministerio de Relaciones Laborales, 2004). En conclusión el 

reglamento escalafón tiene por objetivo conceder una remuneración justa a 

cada docente acorde a su esfuerzo, desempeño, preparación y 

profesionalismo, por esta razón es importante identificar el nivel de todos los 

docentes o profesionales que laboran en cada institución. 
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2.2.6 Perfil profesional. El perfil profesional de un docente (o de cualquier 

experto) está organizado por el conjunto de atributos que expresan la 

preparación académica, los conocimientos y las competencias que han 

desarrollado a lo largo de su vida estudiantil y experiencia profesional (Acuña 

& Oña, 2010; Malo, 2015). Además la Universidad Miguel Hernández de 

Elche (Citado por Vizuete, 2013) considera que los particulares mencionados 

anteriormente ceden al docente la facultad de desempeñarse eficientemente en 

su puesto de trabajo, sin embargo, los particulares también figuran en el 

alcance de la misión y visión universitaria y de igual forma, el cumplimiento 

que demanda el perfil de los docentes universitarios en la Ley Orgánica de 

Educación Superior (ESPE, 2016). De forma concreta las competencias que 

reflejan el perfil profesional del docente, le permite actuar de manera crítica y 

lógica ante las responsabilidades que le son asignadas, sin perder la 

consideración del valor investigativo, el cual es el núcleo de la Educación 

Superior. 

 

2.2.7 Experiencia profesional. Hace referencia a toda la experiencia 

profesional que ha adquirido al desarrollar actividades relacionadas 

directamente con su preparación académica, puede ser con o sin relación de 

dependencia, en este panorama el desenvolvimiento del profesionista en su 

puesto de trabajo da sentido y valor a su vida, de modo que satisface una de 

las necesidades básicas del ser humano para sentirse realizado (E. Fernández, 

2014; Maldonado, Arredondo, & de la Garza, 2010), por consiguiente se 

entiende que la experiencia  profesional del docente concierne el tiempo que 

ha permanecido en la ámbito de enseñanza (Consejo Escolar de Estado, 

2012). 

 

     Totalmente contario a lo anterior García (2014) menciona que la 

experiencia laboral es la que se adquiere bajo relación de pendencia, es decir 

con una remuneración mensual mientras que la experiencia profesional se 

adquiere a través de trabajos colaborativos, voluntarios o prácticas, en otras 

palabras trabajo no remunerado, finalmente en base a las versiones analizadas 

se puede decir que hablamos de experiencia profesional cuando 
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desempeñamos actividades en las que nos hemos especializado a través de 

nuestros estudios, independientemente de la existencia de un pago mensual. 

 

2.2.8 Ponencias. Es un texto lógico y argumentativo, con redacción científica 

de un tema específico que ha sido investigado, hay que considerar que 

mientras menor sea el número de palabras empleadas existe mejor 

consistencia técnica. Además esta alocución tiene el propósito de 

fundamentar la utilidad y el nivel académico científico empleado en la 

construcción del conocimiento (Romero, 2010; UNAD, 2016), sin embargo el 

escrito puede tener un apoyo video auditivo, para que la difusión de los 

resultados y las conclusiones a los que se ha llegado se exponga de la manera 

más explícita posible (A. Sánchez, 2010). En definitiva la ponencia es el 

medio a través del cual los investigadores dan a conocer los hallazgos y 

descubrimientos a los que se ha llegado a través del esfuerzo investigativo, es 

importante concebir una estructura e información adecuada y pertinente para 

presentarla en un soporte visual, que normalmente sirve de guía de 

orientación para el ponente ante un auditorio. 

 

2.2.9 Formación de posgrado. Los estudios de la formación de postgrado 

están orientados a enriquecer la instrucción académica, la integridad humana 

y las competencias profesionales e investigativas impartidas durante la 

titulación de grado, los títulos a obtener en este proceso son: en un primer 

nivel el título de master y en un segundo nivel el título de doctorado 

(Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 2016; 

Universidad de Valencia, 2016), por otro lado SEP (2011) considera que la 

formación postgrado mantiene dos escenarios: el primero corresponde a un 

estudio cuyo finalidad es iniciar al estudiante en una carrera investigativa con 

carácter científico (conocimiento para publicaciones y práctica), considerando 

las necesidades actuales de la sociedad y por el otro lado existe los posgrados 

orientados hacia el camino profesional, la finalidad de dicho postgrado es 

incrementar el valor profesional en cada estudiante. 

 

     De forma concreta, la formación de posgrado permiten al estudiante con 
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título de tercer nivel elevar sus conocimientos con el fin de convertirse en un 

ente más competente, por lo tanto el estudio se realiza en la misma área de 

grado. Indistintamente del escenario seleccionado, el fin es incentivar el 

desarrollo de un país basados en la especialización de estudiantes, en otras 

palabras los posgrados permiten fecundar una generación más sólida con 

criterio razonado, capaz de generar soluciones del valor para un entorno. 

 

2.2.10 Programas de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Gráfico N° 8. Tipos de titulaciones de Postgrado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Los programas de posgrado comprenden estudios que otorgan un nivel 

mayor al de licenciado o ingeniero, la organización del programa es 

responsabilidad de la comisión universitaria designada para tal efecto, la cual 

debe enmarcarse en los estatutos legales de todas las dependencias que rigen 

la Educación Superior, por otra parte el tiempo de duración varía según la 

titulación a obtener como se observa en Gráfico ocho (IDEF, 2016; Universia 

España, 2016b; Universidad de los Andes, 2016), sin embargo este programa 

además de mantenerse bajo las regulaciones estatutarias, debe considerar que 

los aprendizajes compartidos sean pertinentes a la realidad del entorno 

(Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria, 2010). 

  Doctor Honoris Causa o Emérito 

  Posdoctorado  

  Doctorado o PhD 

  Maestría, Magíster o Master  



39 
 

Finalmente se expresa que la responsabilidad de los programas de postgrados 

es guiar la formación a un mejor nivel, entonces de esta organización depende 

la pertinencia y calidad de educación en los estudios de posgrado 

 

2.2.11 Título oficial universitario. El título universitario, es un documento 

oficial acreditativo, que certifica el haber cumplido con todos los requisitos 

que contempla la malla curricular, con el fin de conceder el libre ejercicio 

profesional de una especialización a quien ostente dicha designación, este 

documento es válido en territorio nacional e internacional (Universidad 

Complutense, 2016; Universidad de León, 2010), sin embargo la obtención de 

un título no solo es derecho excluyente para Universidades, es decir existen 

otras instituciones como Institutos profesionales y técnicos que son 

considerados como IES y tienen la facultad de extender esta titulación a 

través de las diversas modalidades de graduación, por otro lado los títulos que 

se reconocen a nivel superior son:  título técnico, profesional o de grado 

académico según la institución donde haya realizado los estudios (CNED, 

2016; Presidencia de la República del Ecuador, 2013). En conclusión el título 

es un documento expedido por alguna institución de Educación Superior, que 

permite ejercer una profesión después de haber culminado el plan de estudios. 

 

2.2.12 Título de máster. El título de magister será otorgado a aquellas 

personas que después de haber obtenido un título de tercer nivel, hayan 

cursado y completado el programa de magister. Los profesionales que optan 

por obtener esta titulación son aquellos que buscan especializarse hacia un 

nivel superior en el ambiente académico y profesional (Universia España, 

2016a; Universidad de Alicante, 2016), sin embargo, las maestrías pueden ser 

especializadas en dos ámbitos: el primero es el ámbito investigativo, el cual 

tiene el propósito de desarrollar competencias en la generación de nuevos 

conocimientos, el segundo ámbito es la profundización, en donde las 

competencias se enfocan en la solución de problemas (Universia Colombia, 

2016; UPF, 2016). En conclusión el masterado es una especialización de cada 

área de estudio de posgrado. 
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2.2.13 Título Ph.D. La titulación de Ph.D es el rango más alto que puede 

llegar a obtener un profesional, en esta titulación se profundiza las 

habilidades investigativas en cualquier disciplina (Revista Líderes, 2014), no 

obstante, el objetivo de la formación de doctorado es el aporte del nuevo 

conocimiento a las distintas áreas de estudio, por otro lado para dar por 

culminado este programa se elabora una tesis investigativa, la cual es 

estrictamente revisadas por expertos en el área del tema propuesto (Comisión 

Nacional de Acreditación Chile, 2013; UNLP, 2011). Finalmente el 

doctorado permite superar nuestras expectativas, desarrollando al máximo 

habilidades y metodologías investigativas. 

 

2.2.14 Título de especialidad. La especialización es la profundización de una 

ciencia en el ámbito teórico, práctico y metodológico a través de un 

adiestramiento intensivo, además desarrolla competencias propias de la 

disciplina, por esta razón es el programa preferido por la mayoría de 

universitarios recién titulados (Universia Perú, 2016; UNLP, 2011), por otro 

lado el programa dura alrededor de un año y medio como máximo y para dar 

por culminado es necesario realizar un trabajo de fin del programa (UBA, 

2014; Universidad de los Andes, 2012). Entonces la especialización permite 

al titulado evolucionar hasta convertirse en un experto de la rama de la 

ciencia seleccionada para el estudio. 
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2.3 Función Progreso Estudiantil 

 

2.3.1 Estudiantes. El ente principal de la educación como tal es el estudiante, 

quien se encarga de dar presencia a la Institución mediante la búsqueda de 

conocimientos nuevos para cubrir las necesidades del diario vivir 

(Universidad Estatal a Distancia, 2010). No obstante una educación de 

calidad y excelencia depende en la mayor parte de la responsabilidad y 

exigencia con la que el estudiante trabaje dentro del salón de clase, 

asumiendo las obligaciones que demanda la Institución y que genera la 

participación práctica de los fundamentos impartidos por el docente (Garcés, 

2011). Sin embargo en la actualidad los estudiantes deben dominar de forma 

precisa los desafíos y exigencias que demanda la sociedad para enfrentar la 

problemática real (Águila, Castillo, Monteagudo, & Achon, 2015). Por lo 

tanto la misión del estudiante no solo es adquirir conocimientos, sino también 

es generar una mejor manera de vivir a la sociedad. 

 

2.3.2 Inclusión estudiantil. La Inclusión Educativa no es más que una forma 

de enseñanza para las personas, en la cual explican que para obtener un 

ambiente adecuado de estudio debe existir enseñanza de excelencia y que 

debe aplicarse cada una de las normativas tanto en el espacio recreacional 

como en el trato integral, resaltando que existe un punto importante en la 

sociedad que nos rodea (Infante, 2010; Ministerio de Educación, 2016). Sin 

embargo el ambiente o entorno que rodea a los estudiantes debe estar en 

óptimas condiciones para obtener resultados en el aprendizaje. Esto lo 

relaciona como una Inclusión Educativa, ya que depende de la existencia de 

un buen ambiente para obtener calidad educativa y lo asocian a disciplinas 

que respalden el desarrollo estudiantil (González & Cano, 2013).  

 

     En conclusión el aspecto de enseñanza y de entorno social son factores que 

definen la Inclusión Educativa y en el proceso de formación estudiantil deben 

existir métodos de preparación, espacios recreativos, modelos de estudio, y 

una calidad de primera en los docentes para lograr captar su enseñanza.  
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2.3.3 La oferta académica. Las Instituciones de Educación Superior brindan 

la oportunidad de integrar varias áreas de estudio, con el propósito de 

satisfacer la decisión de estudio en los alumnos futuros (Sigma, 2016). En la 

actualidad el SENESCYT es el ente que regula la admisión de los estudiantes 

dependiendo de sus aptitudes y conocimientos en el ámbito que se va a 

desempeñar en base a la realidad, y mediante este aspecto las universidades 

tomen actitudes de calidad y excelencia a través de diferentes tipos de 

enseñanza que aportan al bienestar del estudiante (Molina, 2012; Redulac, 

2010). 

  

2.3.4 La demanda académica. La demanda académica está relacionada con 

los campos profesionales que desempeña cada uno en su ámbito de 

competencia (Ekos, 2014). La demanda académica en los últimos años ha 

disminuido, esto debido a varios factores como el cambio en la matriz 

productiva y el déficit de cupos en las universidades, sin embargo es 

importante mencionar que se han abierto nuevos campos de estudio, dando 

expectativas favorables para los estudiantes en los próximos años (Espinosa, 

2012; Ramírez, 2014). Hoy en día la educación es muy demandada por los 

jóvenes, pues sienten la necesidad de estudiar y obtener una profesión, para 

llevar una vida mejor tanto económica como académica. 

 

2.3.5 Practicas pre-profesionales. Es el proceso de aprendizaje que pone en 

práctica los conocimientos adquiridos en la vida estudiantil para formar un 

ejercicio profesional de excelencia y calidad (Ferrero, 2012; Parola, 2010). 

Por lo tanto las prácticas pre-profesionales es la aplicación práctica de la 

teoría aprendida en el instituto, de tal manera que el futuro profesional 

adquiera experiencia para el desarrollo de sus actividades en su vida 

profesional (Dellavalle, 2014). 

 

2.3.5.1 Líneas de prácticas pre-profesionales. Son los lineamientos de 

regulación que las instituciones de educación superior establecen en cada 

programa de pasantías (Consejo de la Judicatura, 2013). El lineamiento 

principal de las practicas pre profesionales se generan en base a las 
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necesidades que concibe la sociedad y las empresas del país, confiando 

estudiantes en proceso de formación profesional que se alineen al área 

empresarial  (Sánchez & Jara, 2014). A demás generan importancia al ayudar 

al estudiante a principiar una investigación formal, adquiriendo 

conocimientos, desarrollando habilidades y sobre todo formando parte de las 

actividades propias de la empresa (Andreucci, 2013).  

 

2.3.6 Intercambio estudiantil. Un intercambio estudiantil internacional es 

una circunstancia educativa que brinda la oportunidad de tener un crecimiento 

formativo cultural, humano, académico e intelectual en un país mucho más 

desarrollado, marcando la vida profesional de un estudiante (Universidad 

Casa Grande, 2016). Salió a flote a nivel global después de la segunda Guerra 

Mundial por decisión y empuje del senador estadounidense J. William 

Fullbright con el propósito de vincular a los pueblos después del conflicto 

bélico (El Comercio, 2013). Este suceso se desarrolla durante un periodo 

determinado de tiempo, sea este de un año, un semestre o un mes (Zapata, 

2014). Los alumnos cuentan con una oportunidad de aprender y vivir en 

cualquier país del mundo, mediante un intercambio estudiantil se planea 

conocer una nueva cultura, estudiar en una nueva universidad, perfeccionar 

un nuevo idioma, crecer de manera personal, y profesional.  

 

2.3.7 Aranceles estudiantiles. La educación es un derecho gratuito, sin 

embargo los aranceles estudiantiles es el valor que las instituciones de 

educación superior cobran por un servicio que sea repetido (PUCE, 2015). 

Generalmente el costo de la matricula o el arancel a pagar por el estudiante es 

generado por un acuerdo que establece una determinada carrera, el mismo 

que será cobrado en relación a las horas o equivalentes al plan de estudio de 

la carrera (ULVR, 2015). Por lo tanto los aranceles, son los valores que los 

estudiantes aportan a las instituciones de educación superior en función del 

periodo académico y de la carrera en la que se encuentra legalmente 

matriculado. Estos valores deberán ser debidamente justificados y detallado 

para el conocimiento del estudiante (Consejo de Educación Superior, 2015). 
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2.3.8 Malla curricular. La malla curricular es una representación gráfica de 

carácter organizativo en la cual los docentes y estudiantes pueden realizar las 

visualizaciones respectivas de las relaciones de prioridad además de los 

procedimientos con el que se manejaran un curso o carrera a seguir (García, 

2010). Por lo tanto la malla curricular es un elemento necesario para la 

organización de la planificación de los estudios y de cualquier tipo de 

actividad que se realice en cuanto al ámbito académico, además se debe 

socializar debidamente la estructura académica que seguirá el programa 

académico hasta su culminación (Sacristán et al., 2010). 

 

2.3.9 Programa de estudio. Un programa de estudios es aquel que conlleva 

todas las asignaturas que se imparten a los estudiantes y sus métodos 

ofrecidos, dichos métodos son utilizados para que los estudiantes aprendan y 

logren tener un mejor conocimiento y entendimiento de cada materia 

impartida (Departamento de Desarrollo Sostenible, 2016). Este programa está 

diseñado especialmente para brindar una mejor enseñanza a los estudiantes 

por parte de los docentes, y obtener resultados positivos de aprendizaje, 

además los estudiantes se sientan satisfechos de los conocimientos adquiridos 

(Murillo, 2010). Para realizar el programa de estudios es necesario planificar 

y organizar la información que se va a impartir, con el fin de tener un mejor 

control al repartirla con los estudiantes, también es una herramienta 

incondicional del trabajo de los docentes, ya que es un documento orientado a 

la distribución de la correcta información para los beneficiados que son los 

estudiantes (Nolla, 2010). 

 

2.3.10 Titulación. La titulación es la realización de la tesis o trabajo final con 

el cual el estudiante logra obtener su título, demostrando sus habilidades y 

destrezas obtenidas durante todo su ciclo estudiantil (Usinia, 2012; Itson, 

2016). Sin embargo también se la define como un procedimiento mediante el 

cual el estudiante obtiene su título universitario luego de haber culminado 

satisfactoriamente todos sus requerimientos académicos (Universidad de 

Sonora, 2016). Por otra parte la titulación es un requisito indispensable que 

los estudiantes requieren para la graduación y aprobación de su título 
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universitario, es decir es un trabajo en el que cada estudiante demostrara sus 

conocimientos obtenidos durante el ciclo académico y dicho trabajo será 

evaluado y aprobado por una comisión. 

  

2.3.11 Inserción Laboral. La inserción laboral tiene como objetivo o misión 

primordial incorporar al mercado laboral a personas que han sido aisladas por 

discapacidad o género, esto permite que puedan acceder a una remuneración 

y mejorar su calidad de vida (Tokman, 2010). La situación de inserción 

laboral y productiva constituye una condición necesaria pero insuficiente, 

pues al mismo tiempo debe reformarse y completarse el sistema de protección 

social y mejorar la  situación  del país (Trigueros, Ruiz, & Rodríguez, 2014). 



46 
 

2.4 Función Servicios de Apoyo 

 

2.4.1 Apoyo pedagógico. El apoyo pedagógico, es un tema en auge en el 

sistema educativo, por esta razón, las estrategias pedagógicas consideran el 

apoyo que necesita un estudiante universitario, es decir, las tutorías que 

brindan los docentes a sus aprendices se convierten es un espacio de 

acompañamiento, donde los universitarios pueden despejar dudas, inquietudes 

sobre el módulo en gestión y también se pueden considerar temas que 

faciliten la incorporación y permanencia en la vida universitaria (Cardozo, 

2011; W. Rodríguez, 2014), además bajo este mismo criterio Cardozo (2011) 

menciona, que la asesoría estudiantil puede ser de docente a estudiante (s) o 

de estudiante (s) a estudiante (s), ya que el aprendizaje colaborativo entre 

aprendices genera mayor competitividad. 

 

     El apoyo pedagógico rompe el paradigma de superioridad que mantenía el 

docente en el espacio de estudio, donde se lo consideraba como el emisor de 

información, ahora el docente actúa como facilitador del proceso de 

enseñanza, ya sea individual o grupal, ya que promueve y potencia el 

aprendizaje autónomo en cada uno de los estudiantes que muchas veces 

también se considera nuevo para el docente (Fraile & Iiveto, 2013), bajo otro 

punto de vista se considera que no se puede hablar de estrategias pedagógicas, 

si las mismas no están contempladas en la estructura curricular, con 

programas y proyectos a ejecutarse. Es decir el apoyo pedagógico debe ser 

planificado, organizado y retroalimentado si es necesario (Figueroa, Vargas, 

Obredor, & Vera, 2010). Para finalizar se manifiesta, que los directivos de la 

nueva generación universitaria, consideran la importancia de la incorporación 

de estrategias pedagógicas, que tienen como finalidad generar educación 

pertinente, integral y de calidad, por ello se promueve la educación 

colaborativa bidireccional. 

 

2.4.2 Centro de información y documentación. Los centros de información 

y documentación son espacios donde se diseña, intercambia, organiza, evalúa 

y sistematiza la información de determinados temas, esta información puede 
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ser proveniente de la institución propia (investigaciones, informes de 

proyectos, pasantías realizadas por docentes, estudiantes, investigadores) o de 

fuentes externas (red de centros a nivel nacional e internacional), además se 

considera que la información recolectada debe ser de libre acceso, tanto para 

la comunidad universitaria, como para aquellos agentes del entorno 

interesados en los  temas (Calleja, 2011; Colegio universitario de Caracas, 

2016; Instituto internacional para la educación superior en américa latina y el 

Caribe, 2016), sin embargo Leal & Morera (2013) manifiestan que, la 

creación de los centros deben responder a las necesidades del entorno, es 

decir la especialidad del centro depende de la demanda de información 

concurrente a su medio, bajo esta misma concepción Calleja (2011) considera 

que la información no necesariamente debe ser física, sino por el contrario 

puede manejarse a través de base de datos. 

 

     De acuerdo a los autores analizados, se afirma que los centros de 

documentación tienen la finalidad de gestionar la información técnica 

pertinente, para fortalecer el desarrollo del aprendizaje autónomo de los 

estudiantes y de los demás interesados, por lo tanto la información debe estar 

minuciosamente organizada para facilitar el acceso a los usuarios. 

 

2.4.3 Bases de datos de texto. Base de datos se define como una 

organización combinada de datos, que permiten generar información con 

valor para el usuario interesado, la base de datos debe ser creada una sola vez, 

pero es usada por varios usuarios, incluso de forma simultánea, por tal motivo 

desde el inicio es necesario definir las necesidades y el contexto de uso para 

la base (Eslava, 2013; Spona, 2010), además la estructura de los datos 

almacenados deben tener fuentes de acceso diferentes para el manejo óptimo 

de la información (Cobo, 2010).  

 

    Sin embargo J. López (2011) manifiesta, que la creación de base de datos 

es necesario hacerlo en un soporte digital, para lo cual existen Sistemas 

Gestores que permiten asegurar la integridad, exactitud y confiabilidad de la 

manipulación de la información. Bajo esta perspectiva se consideran que la 
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base de datos es el conjunto de fichero, registros y campos, el fichero es la 

agrupación de información organizada de forma homogénea por ejemplo 

proveedores, clientes, etc., el registro es el conjunto de datos introducidos en 

los campo de un solo referente de información, y el campo es la unidad de 

información como nombre, apellido, entre otros (Aguilera, 2012; Díaz, 2016). 

 

2.4.3.1 Estructura de la base de datos. Según Camuña (2015) una base de 

datos bien estructura tiene un funcionamiento multi-dinámico, en el cual se 

puede crear, modificar, eliminar e incrementar objetos, así mismo considera 

Fernández (2014) al mencionar que, la estructura debe considerar un modelo 

de datos que contenga entidad, atributo y relación, para ello es necesario 

identificar los tipos de datos y las relaciones entre los mismos, Sin embargo 

Coronel, (2011); González (2015) consideran, que el diseño de la base de 

datos, debe responder a las necesidades del presente y considerar cambios en 

el futuro, debido a la dinámica del entorno, por lo tanto es óptimo que su 

estructura sea lógica, sistemática y coherente desde el inicio, ya que el mal 

diseño de la base proporcionaría información errónea que no será pertinente 

en la toma de decisiones. Entonces como conclusión, el diseño de una base de 

datos es la identificación del modelo que se usara para el funcionamiento de 

una institución, la base de datos bien estructurada permite tomar decisiones 

correctas, debido a que la información es pertinente y oportuna, mientras 

mejor está estructurada la base, mayor es el valor de la información obtenida. 

Este es un recurso muy utilizado en los centros de información de las IES. 

 

2.4.4 Publicaciones especializadas. Según Miguel (2011) las publicaciones 

especializadas son los principales documentos, en los cuales se refleja y 

difunde los resultados de trabajos con carácter científico-investigativo de 

cualquier campo de conocimiento, bajo este esquema existen atributos 

propios de las revistas académicas, los cuales se mencionan en Gráfico nueve. 
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 Gráfico N° 9. Atributos propios de la producción Científica  

         Fuente: Elaboración Propia 

 

     Las características de las publicaciones especializadas permiten diferenciar 

la calidad y el reconocimiento de las publicaciones y al mismo tiempo de las 

revistas que existen en este ámbito, estos atributos son: a) Autores: los 

artículos científicos son escritos por expertos en determinado campo de 

estudio, b) contenido: la información vertida está estructurada y sistematiza 

con un lenguaje técnico propio, bajo referencias bibliográficas, es decir son 

resultados procedentes de investigaciones, c) Frecuencia: estas publicaciones 

son generadas de forma mensual, trimestral y anual, d) Publico objetivo: la 

audiencia que hace uso de estos instrumentos son estudiantes, docentes e 

investigadores, e) Editores: el artículo es revisado por pares antes de su 

aceptación para la publicación, el comité realiza un análisis minucioso y 

objetivo del contenido, y f) Publicación: pueden ser realizadas por 

estudiantes, docentes, investigadores e instituciones (Biblioteca Universidad 

de Alcalá, 2016; Camacho, 2010). 

 

     Por otro lado Aguaded (Citado por Vázquez, 2013) considera que, la 

generación científica también debe apartarse al espacio internauta, por lo 

tanto, ya no es necesaria la presentación escrita de artículo, ya que las 

publicaciones académicas indizadas pueden ser en versión digital para la 

nueva era del conocimiento, en este mismo sentido Huamaní & Mayta (2010) 

consideran que, la evaluación del crecimiento científico debe medirse por la 

cantidad de autores en los diversos países, la demanda de uso del artículo y 

las redes de información científica. 

a) Autores b) Contenido c) Frecuencia 

d) Publico objetivo e) Editores f) Publicación 
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     En síntesis las publicaciones especializadas compilan resultados de 

investigaciones científicas que tiene una transcendencia en el campo de 

estudio, es decir la información generada puede ser útil para investigaciones 

próximas, indistintamente del país de origen, en estos términos se considera 

que los artículos son generados por expertos para expertos en el tema, ya que 

incluso la forma de redacción es técnica y su aceptación para la publicación 

considera los parámetros y protocolos que determine cada revista y comité de 

aceptación 

 

2.4.5 Biblioteca.  

 

2.4.5.1 Definición. La biblioteca es una estructura organizativa, que tiene por 

función la conservación, organización y distribución compartida del 

conocimiento e información útil para complementar el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, en otras palabras la biblioteca es una fuente de apoyo  

promotora de la ciencia, por lo tanto forman parte esencial del sistema 

educativo de la Educación Superior (Durban, 2010; Lugo, 2014).  

 

     No obstante (B. Bueno, 2010) afirma, que el aspecto más importante de la 

biblioteca radica en el apoyo que proporciona no solo a estudiantes que se 

encuentran en proceso de aprendizaje, por consiguiente esta estancia es un 

soporte científico, técnico y profesional para todos los miembros de la 

comunidad universitaria (incluye docentes, investigadores, estudiantes, etc.), 

el autor también considera que la información contenida en la biblioteca debe 

ser, tanto de fuentes externas como provenientes de la producción propia de la 

institución, bajo este mismo esquema Bueno & Hernández (2011) consideran, 

que el desarrollo de las bibliotecas ha llevado consigo la creación de 

repositorios institucionales que reflejan el esfuerzo y dedicación de los 

investigadores, docentes, autoridades y estudiantes pertenecientes a la 

Institución, sin embargo Steffens (citado por Bueno & Hernández, 2011) 

afirma que la mayoría de los repositorios se centran en la utilización y 

organización de tesis, artículos científicos todo proveniente de la 

investigación, pero hay ciertos recursos como guías, módulos, sílabos, 
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apuntes, resúmenes, esquemas, ejercicios resueltos, ejemplos de pruebas de 

semestre anteriores entro otros materiales de apoyo generado por el docente 

que también deben ser almacenos y difundidos por que aportan a la 

generación de profesionales competentes. 

 

     Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se define a la biblioteca no 

solo como un contenedor de información, ya que es considerada como puntos 

de acceso al conocimiento universal, por tal motivo la biblioteca es un 

espacio que permite transformar pensamientos clásicos en pensamientos 

idealistas fundamentados por aseveraciones técnicas y científicas que 

enriquecen el proceso educativo y fomentan la iniciativa del aprendizaje 

autónomo 

 

2.4.5.2 Tipos de biblioteca. Algunos autores manifiestan que no todas las 

bibliotecas son iguales, ya que cada una de ellas responden a usuarios 

diferentes, con diversas necesidades, por lo tanto, de su público objetivo 

depende la información recopilada y los servicios prestados (Giannetti, 2010; 

Merlo, 2010), por otro lado Baiget & Olea (2015) consideran, que las 

bibliotecas universitarias deben alinearse a los objetivos de las  funciones del 

rol educativo, dado estas versiones se entiende que tanto los tipos de 

bibliotecas así como la información, recursos y servicios que prestan 

dependen de la demanda de mercado. 

 

2.4.5.2.1 Biblioteca digital vs. Biblioteca electrónica. Para Universia España 

(2016c) la era digital afecta todo a su paso y el conocimiento no puede 

quedarse fuera de la innovación tecnológica,  por este motivo se ha generado 

un espacio técnico denominado biblioteca electrónica, la cual incluye base de 

datos interrelacionadas, estructuradas y distribuidas a nivel local, regional, 

nacional e internacional con información (libros, revistas, artículos, tesis, 

investigaciones etc.) que tengan al mismo tiempo un soporte informático y un 

soporte impreso.  

 

     La biblioteca digital en cambio puede almacenar solo información digital, 
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ya no es necesario tener un soporte físico, en este mismo sentido Alberch, 

Álvarez, & Cuevas (2014) consideran que la biblioteca digital proporciona 

otra series de recursos y servicios en línea, que le permiten denominarse 

como un gestor de información en el proceso educativo, ya que debido a su 

naturaleza le facilita transcender el conocimiento, a través de la 

disponibilidad a todo el público en cualquier parte de mundo y a cualquier 

momento de forma económica, rápida y segura, se entiende así que es 

necesario formar redes bibliotecarias entre distintas instituciones a nivel 

mundial. 

 

     Por otra parte Reig (2011) amplia la concepción de biblioteca digital al 

concebirla como colecciones organizadas. Bajo este mismo criterio se 

menciona que la información presentada garantiza calidad, ya que es 

administrada con el mismo protocolo de excelencia a nivel mundial, este 

nuevo espacio del conocimiento exige el uso de interfaces informáticas que 

permitan la interacción del usuario, por lo tanto, esta concepción permite 

imaginar en un futuro bibliotecas virtuales, en la cual el usuario pueda tener 

acceso a los mismo servicios que encuentra en una biblioteca física pero sin 

necesidad de la existencia de una estructura civil (Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, 2016; J. Torres & Gómez, 

2011). En definitiva las bibliotecas digitales son espacios y herramientas 

internautas que permiten hacer universal los recursos, conocimientos y 

servicios de este mismo soporte, que ofrece determinado gestor de datos, el 

interesado puede acceder a la información que requiera de forma más 

efectiva, es decir este nuevo concepto coloca la información al alcance de 

cualquier usuario, en cambio la biblioteca electrónica es únicamente la 

digitalización de lo que existe de forma física. 

  

2.4.5.2.1.1 Información digitalizada. La información digital es considerada 

toda aquella que se transmite en sistema binario, es decir bajo combinación 

lógica de ceros y unos, esta información puede ser cualquier dato multimedia 

como por ejemplo, textos, números, sonidos, videos, imágenes entre otros (J. 

Gallego & Folgado, 2011; J. Ríos, 2014). En esta misma observación 
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Rodríguez (citado por J. Ríos, 2014) menciona que este objeto digital no es 

tangible, pero si observable para el usuario. Sin embargo se considera, que los 

datos son el contenido y lo digital es el soporte (electrónico), entonces la 

información debe ser codificada en un lenguaje entendible para un sistema 

operativo, es considerado como medio digital, esta transformación permite 

almacenar, manipular, enviar, descargar y reproducir la información en 

cualquier equipo tecnológico (Área, 2010; Microsoft, 2011).   

 

     Para finalizar, es necesario recordar que la información digital es el 

principal eje de crecimiento en todo el mundo, en sus diferentes ámbitos 

como son: político, social, económico, educativo entre otros, ya que a través 

de los medios tecnológicos los usuarios pueden acceder a testimonios de su 

interés, que posteriormente son analizados para la toma de decisiones, estos 

datos internamente están codificados en lenguaje binario que es procesado 

por el computador el cual se encarga de exteriorizar en un lenguaje entendible 

para el internauta. 

 

2.4.5.2.2 Biblioteca física. Biblioteca física es el primer plano de estos 

centros de información, debido a que se constituyen por estructuras físicas 

tangibles como por ejemplo: edificio, libros, revistas, hojas de registro, 

estanterías de libros, etc., además cuentan obligatoriamente con la presencia 

de recursos humanos para brindar sus servicios (Riaza, 2014; Tramullas, 

2014), sin embargo Varela (2011) considera, que la existencia de las 

bibliotecas tradicionales se están convirtiendo en obsoletas para la nueva 

generación, ya que muestran incapacidad en todos sus servicios. Entonces se 

entiende que las bibliotecas físicas requiere una mayor inversión de tiempo y 

dinero por parte del interesado, por lo tanto, se las considera arcaicas, cabe 

resaltar que, si alguien requiere algún libro necesariamente tiene que 

movilizarse geográficamente hasta el lugar y sacar fotocopias del ejemplar, 

tramite engorro ya en una era tecnológica, por esta razón se fomenta la 

innovación de las bibliotecas. 

2.4.5.3 Servicios bibliotecarios. Según Merlo (2010) los servicios 

bibliotecarios deben estar claramente definidos y orientados hacia la 
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colectividad demandante del servicio, bajo esta consideración se distinguen 

dos tipos: a) los tradicionales: facilitan el acceso a cualquier tipo de 

información, atender consultas e inquietudes de todo aquel que demande 

orientación, incentivar el espacio intelectual a través de la lectura y el 

préstamo de información a residencia, y b) los servicios modernizados: 

servicio de búsqueda en línea que permite  satisfacer  las necesidades de los 

usuarios (Biblioteca UNIBE, 2015; EcuRed, 2016). Sin embargo hay autores 

que no consideran segmentación en los servicios bibliotecarios, y los definen 

de la siguiente manera, como se observa en Gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Gráfico N° 10. Principales Servicios Bibliotecarios 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

     El primer servicio hace referencia a  la creación de guías que orientan a los 

usuarios sobre el uso de la biblioteca, el segundo considera el cuidado del 

espacio físico adecuado para la lectura dentro de las instalaciones (luz, 

humedad, temperatura), el tercero se refiere a la orientación en el uso de 

colecciones, el cuarto  menciona el uso del material fuera de las instalaciones, 

el quinto se refiere a la autorización del fotocopiado, cuando los derechos de 

autor lo permitan, el sexto se refiere a la disponibilidad de la sala de lectura 

1. Programa de formación 
de usuarios 

2. Consulta en sala, 

 3. Servicio de consulta de 
obras de referencia 

4. Préstamo de materiales 
a domicilio 

5. Reprografía 

6. Actividades de 
promoción de la lectura 

7. Préstamo 
Interbibliotecario 
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infantil, en la cual  llevan a cabo programas que incentiven la lectura y 

finalmente aquel servicio que permite acceder a un libro que no está 

disponible en la propia biblioteca de la escuela,  pero si dentro de la facultad 

o Universidad (Alvarado, 2016; Bibliotecas UNAM, 2016). Para finalizar se 

puede decir que, el principal servicio de la biblioteca es la búsqueda y 

referencia estructurada de la información, en espacios físicos y en espacios 

virtuales, buscando satisfacer en forma oportuna la demanda de la 

información. 

 

2.4.5.3.1 Instructivos para préstamos de la biblioteca. El propósito del 

instructivo de préstamos para bibliotecas, describe la metodología logarítmica 

que el usuario debe ejecutar para acceder a este servicio, además es 

responsabilidad del personal bibliotecario hacer cumplir este protocolo de 

uso, para todo aquel que necesite emplear los materiales bibliográficos en un 

ambiente externo al de la biblioteca (CENACE, 2016; Universidad del Valle 

de México, 2014).  El instructivo es un documento que contiene ordenanzas 

que aseguran y garantizan la conservación del material bibliotecario a 

disposición de toda la comunidad universitaria (SINAB, 2016; Universidad 

de las Palmas de Gran Canaria, 2016), mientras Garcés (2012) estima que, el 

instructivo establece un contrato ficticio entre biblioteca y cliente, el primero 

se compromete a otorgar el o los recursos que requiere el cliente, y este por su 

parte, se responsabiliza en devolver dicho bien en las mismas condiciones que 

le fue concedido.  

 

2.4.5.3.2 Catalogación bibliográfica. Catalogación es la descripción de un 

documento (por título, autor, resumen, etc.) bajo las normas correspondientes, 

cuya finalidad es la construcción de un asiento o ficha bibliográfica, esta 

estructura permite que el usuario tenga conocimiento global del contenido del 

documento con solo leer el asiento, por lo tanto, esta operación permite 

inspeccionar la búsqueda, acceso e inventario del material bibliográfico 

(EcuRed, 2016; I. López, 2011). En este mismo sentido Intef (2016) 

considera, que la ficha debe estar compuesta por tres partes: a) información  

externa que identifica el documento, b) información bibliográfica propia de la 
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obra y c) datos del contenido de la publicación, por esta razón es importante 

que la información este organizada por asignatura topográfica (serie 

alfanumérica).  

 

     Por otro lado Martínez (2012) considera, que la importancia del asiento  

bibliográfico, es más transcendental que la simple ubicación de la 

publicación, la efectiva utilidad radica en el aporte que percibe el usuario, en 

otras palabras la ficha contribuye a la toma de decisión del beneficiario, al 

decidir acceder o no a dicha publicación. Acorde a la información preliminar, 

el cliente valorara si es pertinente el acceso, para satisfacer su necesidad 

informativa, sin embargo considerando la era tecnológica es necesario 

evolucionar del catálogo a un gestor de localización de información, que 

permita al cibernauta acceder a información independientemente de su lugar 

físico de ubicación (ya que a través de la catalogación únicamente se puede 

acceder a información que físicamente response en la biblioteca). En 

definitiva, catalogación bibliográfica se define como la síntesis de las partes 

que representan un documento, estas partes forman lo denominado asiento 

bibliográfico, el cual faculta la capacidad de decisión del cliente. 

  

2.4.5.3.2.1 Punto de acceso. El punto de acceso es el calificativo bajo en cual 

se puede identificar y localizar la ficha bibliográfica, y al mismo tiempo el 

material requerido, por lo tanto este concepto se enlaza al encabezo del 

asiento, el cual se define como el termino o conjunto de términos que se 

constituyen en el primer punto de acceso (I. López, 2011; A. Ríos, Sánchez, 

& Travieso, 2013), sin embargo Tortosa (2014) considera, que el punto de 

acceso está conformado por una combinación lógica de letras, números y/o 

símbolos, por esta razón el conjunto de caracteres esta combinado de manera 

jerárquica. Además el autor considera que los puntos de acceso difieren del 

tipo de recurso para identificarlo (manuales, científicos o facetos). Por último, 

el punto de acceso es la combinación alfanumérica ordenada de caracteres 

admitidos, los cuales permite identificar el asiento bibliográfico requerido. 
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2.4.5.4 Profesional de documentación. Al igual que todo cargo o función, la 

administración bibliotecaria necesita de un profesional en el área, así se 

denomina al experto en Biblioteconomía y documentación, el cual se encarga 

de estructurar, organizar, controlar y recuperar eficazmente los materiales, de 

tal manera que se garantiza la conservación y  gestión pertinente de la 

información (Universia España, 2016d; Universidad de León, 2016). Bajo 

una perspectiva diferente, se considera que el profesional a cargo del 

funcionamiento bibliotecario, debe tener conocimientos sobre la tecnología 

disponible y aplicable a la gestión de información (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2016; Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2016), y 

al mismo tiempo debe poseer la capacidad de investigar a su público objetivo 

con el fin de administrar información que cubra la demanda del mercado (D. 

Díaz, 2013). Entonces, el personal bibliotecario debe tener la capacidad de 

organizar estratégicamente el mundo del conocimiento, ya que es de gran 

importancia para la evolución mundial, de esta forma se supera las 

expectativas del cliente y se genera una satisfacción absoluta. 

 

2.4.5.5 Equipos y materiales de apoyo bibliotecarios. Según Zamora 

(2012) es competencia de  la biblioteca gestionar la adquisición de equipos y 

materiales de apoyo bibliográfico, acorde a las necesidades y presupuesto 

asignado para tal efecto por el departamento financiero Universitario. La 

biblioteca como ambiente potenciador del aprendizaje necesita menaje para 

libros y al mismo tiempo, espacios de trabajo individuales y grupales que 

promueven el acceso tanto a fuentes digitales como físicas, además dentro de 

los enseres de apoyo también es importante la disponibilidad de Hardware y 

Software, bajo esta consideración (Universidad de Granada, 2016) afirma, 

que existe una responsabilidad compartida del cuidado de los materiales y 

equipos entre el personal que brinda el servicio bibliotecario y los usuario que 

hacen uso de ellos, si alguna parte incumple su responsabilidad lleva consigo 

una sanción.  
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  Gráfico N° 11. Tipos de Materiales y Equipos 

              Fuente: Elaboración Propia 

    Por el contario se distinguen diferencias entre materiales o equipos 

bibliográficos y no bibliográficos como se observar en el Gráfico 11, por lo 

tanto, la utilización de todos los recursos y materiales mencionados abren el 

portal hacia la definición del complemento educativo, el cual hace referencia 

a todos aquellos recursos que aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Durban, 2010; Universidad Politécnica de Madrid, 2011). En base a la 

bibliografía revisada, la biblioteca es un centro de apoyo para las actividades 

que los docentes imparten en una aula de clase, es decir los objetivos de la 

unidad de información y del ejercicio docente deben estar alineados al 

programa académico con el fin de responder satisfactoriamente al perfil 

profesional, por consiguiente es necesario que la biblioteca cuente con 

equipos y material de apoyo en buenas condiciones y actualizado. 

2.4.6 Capacitación. 

 

2.4.6.1 Definición. La capacitación del personal es la impartición de 

conocimientos, que permiten al individuo establecer un aprendizaje continuo 

y constante, a través de este proceso las empresas cuentan con un personal 

más competente y preparado, ya que la actualización perpetua permite 

desarrollar nuevas destrezas y habilidades que facultan al empleado aportar 

valor a las soluciones inéditas ante las necesidades de la empresa, por 

consiguiente perfeccionar las habilidades profesionales asiste la concepción 

crítica y de juicio ante la toma de decisiones, lo que en la actualidad requieren 

las empresas del siglo XXI (Arellano & Ballesteros, 2013; SINCAL, 2016). 
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Solo si las empresas aceptan y afrontan el verdadero protagonismo de la 

capacitación ante una era del conocimiento, lograran adaptarse a los cambios 

constantes del entorno y mantenerse en órbita (Cadena, Olvera, Pérez, 

Balseiro, & Miranda, 2012; A. Ramírez, 2014). En conclusión la capacitación 

es el medio por el cual las empresas generan su propio batallón (personal) 

altamente calificado, capaz de responder de forma efectiva a las adversidades 

de entorno empresarial, en base a lo anterior se sostiene que la capacitación 

no es un gasto sino una inversión que genera resultados a corto y largo plazo. 

 

2.4.6.2 Importancia. Mejorar el rendimiento del personal, permite al mismo 

tiempo corregir los índices de productividad, de esta forma se genera un 

decremento en la pérdida de recursos y la rotación del personal, es decir cada 

persona debe especializarse en su área, por tal motivo hay que planificar antes 

de capacitar para que los esfuerzos sean adecuados a la realidad, entonces las 

decisiones correctas se reflejan en la actitud del personal y la predisposición 

para cumplir objetivos, personales e institucionales (Correa, 2013; Moreno, 

2016; A. Ramírez, 2014). En consecuencia la importancia de la capacitación 

radica en extender al personal las técnicas adecuadas para el uso eficiente y 

eficaz de los recursos escasos y disponibles con el fin de generar el máximo 

beneficio para toda la organización. 

 

2.4.6.3 Capacitación al personal administrativo. La capacitación para el 

personal administrativo se lleva a cabo en base a las necesidades registradas 

en el diagnóstico previo, es decir se tienen identificados los aspectos que 

necesitan mejorar los colaboradores, de acuerdo a su perfil profesional y al 

cargo que desempeñan (Soto, Pilar, & Domingo, 2016; UNACH, 2014), no 

obstante esta capacitación debe ser integral, es decir se debe tener bien 

identificados los temas a tratar, los propósitos a cumplir y el número de 

personas que van a participar en la capacitación (Pita, 2010). Finalmente la 

capacitación para el personal administrativo tiene la finalidad de mejorar el 

desempeño en sus puestos de trabajo y de esta forma agilitar todos los 

tramites que se realicen a nivel administrativo. 
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2.4.6.4 Capacitación docente. Al ser el docente parte fundamental del 

proceso educativo, es necesario que mantenga una formación y capacitación 

continua, orientada hacia la implantación de estrategias innovadoras que le 

permitan ser parte activa y actualizada del cambio social, económico, político, 

entre otros, dicho de otro modo, el mundo actual plantea mayores exigencias 

intelectuales, por lo tanto el docente debe desarrollar y mejorar sus 

competencias actuales, incluso rompiendo sus propios miedos hacia la 

innovación con el fin de garantizar que sus conocimientos impartidos serán de 

valor para el cambio actual y futuro (M. González, n.d.; Padilla, González, & 

Silva, 2011) ,basado en esta filosofía se entiende que la educación es el 

núcleo de progreso de un país y del mundo entero, ya que a través de la 

formación de mejores profesionales con calidad humana, se abrirá paso a 

nuevas generaciones investigativas que encontraran solución para algunos 

problemas que hasta la actualidad no han sido descubiertos (S. Pérez, 

Dolores, & Fernández, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   Gráfico N° 12. Aspectos a considerar para la capacitación docente 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

     Por otra parte la capacitación docente debe estar estrechamente 

relacionada con la generación del conocimiento, es decir hay que fomentar la 

cultura investigativa en el ámbito pedagogo, para que este a su vez promueva 

la misma cultura hacia el estudiante, la capacitación se basa en cuatro pilares 

fundamentales que han sido expuestos en el Gráfico 12 (UDLA, 2016). 
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Finalmente los conocimientos van evolucionado acorde a las nuevas 

necesidades de una sociedad globalizada, por lo tanto el docente debe estar 

preparado para enfrentar estos cambios y continuar aportando a la formación 

profesional del alumnado, sin embargo no solo debe estar actualizado en 

conocimiento, sino también debe aprender técnicas pedagógicas que permitan 

perfeccionar su forma de enseñar. 

 

2.4.6.5 Capacitación a investigación. Los investigadores como fuentes 

generadoras del nuevo conocimiento deben estar al contacto con los cambios 

generacionales, pero no hay que olvidar que el investigador también debe 

recibir capacitación sobre aquellos formatos y técnicas que plantean las 

diversas instituciones para otorgar sustento a las distintas propuestas  

(Senplades, 2014; Universidad Nacional de Loja, 2015), acorde a las 

exigencias de educación de alta calidad, la capacitación no puede considerar 

solo los aspectos mencionados anteriormente, por tal razón es importante 

establecer redes de investigación nacional e internacionales que dinamicen 

recursos y conocimientos compartidos con el fin de generar mejores 

resultados para la sociedad (COLCIENCIAS, 2016). En conclusión varias 

veces las investigaciones no se llevan a cabo por falta de potencial, sino más 

bien es un aspecto económico, por tal motivo es necesario que el investigador 

tenga conocimientos de los requisitos que usa y evalúa cada institución antes 

de conceder su apoyo. Por otro lado los investigadores también pueden ser 

estudiantes, no solo los docentes pueden crear ciencia. 

 

2.4.6.6 Capacitación bibliotecaria. La Educación Superior de calidad 

demanda la unión de conocimientos, destrezas y habilidades de todas las 

unidades que conforman el ente universitario, por este motivo el desempeño 

del recurso humano bibliotecario es de gran importancia, debido a que se 

constituye en la unidad de administración de información, que posteriormente 

se concibe como conocimiento para la comunidad académica. Ante las 

exigencias funcionales plasmadas para el personal bibliotecario, es evidente 

planificar programas de capacitación y adiestramiento para el mismo, el fin es 

promover el desempeño de calidad y al mismo tiempo la creación y desarrollo 
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de competencias en el manejo eficiente de la información (Caraballoso, 

Romero, Castro, & Fabregas, 2015; Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2014).   

 

      Bajo una visión diferente, se entiende que el conocimiento no es una 

energía pasiva, por lo tanto, la preparación debe ser continua en los 

profesionales de documentación, ya que la demanda de este servicio lo 

conforman pares capacitados, culturalizados y exigentes en conocimiento, por 

esta razón  los principales puntos que tratan en el adiestramiento bibliotecario 

se centran en: sistemas de gestión, servicios de préstamos, formas de 

tratamiento y conservación del material y manejo de técnicas de atención al 

cliente (considerar quejas y sugerencias) (Conabip, 2016; J. Rodríguez, 

2010). En función de lo expuesto anteriormente, la capacitación del personal 

bibliotecario se constituye en una fuente de innovación continua, que permite 

al recurso humano mejorar sus competencias y saberes fundamentales en la 

razón de ser de su profesión, en este sentido es necesario mencionar que la 

capacitación debe ser acorde a las necesidades del entorno, por tal motivo el 

primer paso es realizar un diagnóstico que identifique los puntos a fortalecer.   

 

2.4.7 Redes de información.  

 

2.4.7.1 Definición. La transmisión de información se ha reestructurado 

acorde a las nuevas tecnologías, ya que los medios de comunicación cada vez 

más dinámicos permiten generar la evolución hacia una sociedad con redes de 

información, cabe recalcar que los recursos que se obtiene a través de las 

redes, tanto a nivel nacional como internacional son fuentes primordiales del 

conocimiento y al mismo tiempo se constituyen en un elemento decisorio en 

la toma de decisiones gubernamentales para el desarrollo económico, político, 

cultural y social; como se puede observar la información en el siglo XXI es 

un activo valioso para el crecimiento, por consiguiente la estructura adecuada 

de las redes de información transforman la experiencia de la especie humana, 

ya que representa un cambio de paradigmas mentales que permiten 
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comprender que las redes se convierten en el núcleo fundamental de la 

organización social del mundo (Carbonell, 2012; Rissoan, 2015). 

 

     No obstante se entiende que esta evolución tecnológica expande la visión 

hacia un ciber-espacio 2.0, donde el fin, no es solo crear zonas de interacción 

social o entretenimiento a través de redes sociales, es decir esta primicia va 

más allá de transmisión de información netamente dicha, ya que genera un 

cambio orbital que abre un espacio que faculta realizar transacciones de 

cualquier naturaleza. De esta forman la ciencia informática desarrolla 

softwares especializados para actividades específicas como por ejemplo: 

plataformas para la educación, para transacciones bancarias, para servicios de 

salud entre otros, es importante señalar que la esencia de este ciber-espacio es 

la interacción de varias personas, debido a que cada una de ellas aporta y 

enriquece el funcionamiento sistemático (Caldevilla, 2010; J. Sánchez, 

González, & Muñoz, 2013). Bajo las consideraciones anteriores, se afirma 

que las redes de información permiten a la sociedad desenvolverse en una era 

tecnológica, debido a que este recurso ya no es privatizado y se encuentra al 

alcance de todos. Además el internauta es un ente activo en las nuevas redes 

de información, ya que se puede desenvolver como unidad emisora o 

receptora según las necesidades de su entorno, de modo que las redes 

permiten realizar transacciones incluso entre organizaciones ubicadas 

geográficamente en diferentes partes. 
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2.4.7.2 Estructura de las redes de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico N° 13. Construcción de las redes de Información 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

     La red de comunicación es un conjunto de nodos interconectados que 

permiten el intercambio de información bajo estándares específicos, es decir 

para que la comunicación pueda ser fluida y no interrumpida, es necesario 

establecer reglas que deben cumplir todas las terminales que envíen 

información. Entonces se entiende que las redes de información están 

estructuradas como se observa el Gráfico 13, cuando se enlaza o transmite la 

información de un terminal a otro  (en cualquiera de los casos puede ser un 

dispositivo electrónico), existe un nodo de origen y un nodo destino, el 

dispositivo de origen funciona como fuente, el cual genera el mensaje a 

transmitir, posteriormente el modem del dispositivo emisor actúa como 

transmisor, es decir es el encargado de codificar la información en código 

binario, el cual es un lengua aceptable  para la red de telecomunicaciones, la 

que se encargada de realizar la transmisión de datos y finalmente en el 

destino, el modem del dispositivo servidor es el receptor, el cual se encarga 

de descodificar el mensaje y hacerlo entendible para el usuario (Barbancho et 

al., 2014; Casademont et al., 2010; P. Vázquez, Baeza, & Herías, 2010).  

 

     Sin embargo como lo afirma Berral (2014),  para que exista el tráfico de 

datos entre las diferentes terminales de red, es necesario tener un dispositivo 
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que permita centralizar la conexión del resto del computadoras, la correcta 

utilización de este equipo permite mejorar la velocidad de trasmisión, entre 

los más usados están: concentradores, conmutadores, puntos de acceso, y 

otros como pasarelas. Bajo las versiones anteriores se puede afirmar que la 

red de información es una estructura de varios componentes 

intercomunicados entre sí, los cuales se encargan de transformar los 

caracteres en códigos aceptables para la red de información tanto para emisor 

como para receptor, además, del uso correcto del dispositivo de transmisión 

depende la efectividad de  la red. 

  

2.4.7.3 Sistemas de información y comunicación. El sistema de información 

es un conjunto de componentes y contenidos interrelacionados a través del 

soporte de una base informática, este sistema se encarga de archivar, 

recuperar y enviar los datos de valor que requiera cualquier departamento 

organizacional para llevar a cabo sus funciones, sin embargo el sistema de 

información también puede ser útil para Stakeholders externos, por lo tanto la 

gestión de información será oportuna para fundamentar la eficiente toma de 

decisiones de los directivos, además mediante esta herramienta se puede 

identificar las debilidades organizacionales, y al mismo tiempo estructurar 

soluciones innovadoras (Cobarsí, 2013; V. Fernández, 2010). 

 

     Contrario a esta versión Oliva (2013) considera que un sistema de 

información no puede ser eficiente, si el mismo no funciona para todas las 

dependencias organizacionales, ubicadas geográficamente en distintos 

lugares, por tal motivo las organizaciones se ven en  la necesidad de usar una 

red amplia para el tráfico de datos (WAN), pero debido al alto costo las 

empresas no adquieren uno propio, sino que lo alquila a un proveedor. 

Resumiendo las versiones anteriores se afirma que los sistemas de 

información permiten generar oportunidades empresariales de crecimiento, 

debido a que la información oportunidad genera respuestas eficientes que 

abren paso a la innovación y desarrollo, la  verdadera importancia de los 

sistemas de información. 
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2.4.7.3.1. Stakeholders. Son aquellos sectores o grupos de interés que 

influyen o se ven influidos  por el desarrollo de las actividades empresariales,  

bajo esta concepción se entiende que existe grupos de interés internos, que 

son aquellos que se encuentran dentro de la organización y grupos de interés 

externos, aquellos que se encuentran fuera, pero tienen grado de participación 

en los procesos empresariales (Alles, 2014; Míguez, 2010; Saavedra, 2010). 

Además  George  (Citado por Saavedra, 2010) considera que la participación 

de los grupos de interés implica una responsabilidad moral hacia cada uno de 

ellos, por esta razón la empresa está en la obligación de identificar las 

necesidades y exigencias de sus stakeholders y con esta información 

estructurar el alcance y satisfacción de su mercado objetivo. 

 

     Por otro lado, la determinación de los stakeholders se realiza bajo dos 

perspectivas, la primera considera un enfoque de crecimiento de capital, en 

donde las acciones empresariales van dirigidas hacia el cumplimiento de 

objetivos económicos que procuran el crecimiento de la riqueza y permiten la 

estadía de la empresa en el mercado, el segundo enfoque hace referencia 

hacia una responsabilidad social, la cual hay que considerar para establecer 

relaciones perdurables a largo plazo. Es importante resaltar que desde el 

inicio del proyecto se debe estimar todos los grupos de interés, ya que la 

información vertida faculta el desarrollo efectivo de un producto o servicio 

que será aceptado en el mercado (Navarro, 2012; Alberto Rodríguez, 

Fernández, & Romero, 2013).  
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Gráfico N° 14. Tipos de Stakeholders 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

     Es difícil la determinación de los grupos de interés, ya que cada uno de 

ellos depende del entorno y la actividad que desarrolla la organización, sin 

embargo la mayoría de autores coincide que los grupos de interés interno y 

externos son los que muestra en el Gráfico 14. Las dimensiones que deben 

considerarse para definir los Stakeholders son: según la responsabilidad, la 

influencia, la cercanía, dependencia y la representación (Ena & Delgado, 

2012). Por todo lo anterior, se entiende que la consideración de cada grupo de 

interés, es importante para la supervivencia de la empresa en un mercado cada 

vez más competitivo, es decir hay que entender que el actuar de los grupos de 

interés no es aislado, todo lo contrario forman parte activa del círculo 

empresarial, por lo tanto puede establecer valiosas relaciones bidireccionales 

con valor de impacto. 

 

2.4.7.3.2 Tipos de sistemas de comunicación. Cada nivel jerárquico de la 

empresa tiene sus propias y distintas necesidades de información, según sus 

obligaciones y responsabilidades, por esta razón se han identificado distintos 

sistemas de información para cada nivel empresarial.              
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Gráfico N° 15. Sistemas de Información por necesidad del Nivel jerárquico Empresarial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.7.3.2.1 Nivel operativo. En este nivel se encuentra los TPS, estos sistemas 

se encargan de almacenar y procesar actividades y transacciones ordinarias 

que realiza la organización, además recolecta información básica pero precisa 

acorde a cada instancia organizacional,  por ejemplo en recursos humanos se 

encuentra el sistema de remuneración, es decir la información que genere el 

sistema debe estar disponible de forma inmediata para la gestión del personal 

directivo de bajo nivel, por otro lado la aplicación de este sistemas genera 

reducción de costos (Desongles, 2010; V. Fernández, 2010; Heredero, López, 

Romero, & Medina, 2012). 

 

 2.4.7.3.2.2 Nivel táctico. Aquí se ponen en acción los sistemas WKS, los 

cuales se encargan de enriquecer y generar información de valor para aquellos 

grupos que requieren de conocimiento científico específico en alguna área, un 

ejemplo seria los sistemas de información que administra el personal del 

departamento de Marketing. El segundo sistema de este nivel se denomina 

SOF, los cuales tienen a su cargo crear y distribuir datos entre todos los 

trabajadores de información, esto se realiza por medio de correos o video 

conferencias institucionales  El tercer sistema que se encuentra en este nivel, 

son los denominados MIS, los cuales tienen como función generar informes 

de resultados de forma periódica para los directivos de nivel medio, estos 

informes facultan la evaluación del cumplimiento de los objetivos operativos 

de la empresa, sin embargo no hay que olvidar que los sistemas de este nivel 

se alimentan de la información de los  sistemas de transacción (Desongles, 

2010; V. Fernández, 2010; Heredero et al., 2012). 

Nivel Operativo Nivel Táctico Nivel Estratégico 
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2.4.7.3.2.3 Nivel estratégico. En este nivel se distingue tres tipos de sistemas, 

el primero es DSS, es un soporte para la correcta toma de decisiones, ya que 

genera información global de todo el sistema empresarial, que permiten 

profundizar y seleccionar la mejor solución para los problemas que se 

presenten. El segundo sistema se denomina GDSS, se encargan de 

diversificar la información para la toma de decisiones a nivel grupal, es decir 

esta herramienta coordinar las acciones de cada uno de los miembros 

decisorios. Y en última instancia están los sistemas EIS o ESS, los cuales se 

encargan de generar en forma inmediata reportes e indicadores de cada 

unidad de apoyo dentro de la organización, de modo que los directivos de alto 

nivel tienen en consideración todos los resultados obtenidos en un ciclo de 

operación. Estas decisiones son de largo impacto, por esta razón  no es 

suficiente la información interna, así que los directivos consideran también 

información externa a la empresa de los ámbitos; económico, legal, cultural, 

etc. (Desongles, 2010; V. Fernández, 2010; Heredero et al., 2012). 

 

2.4.8 Redes informáticas. 

 

2.4.8.1 Definición. Se entiende por red al conjunto de aparatos electrónicos 

conectados entre sí a través de un recurso físico que puede ser cables, vibra 

óptica, satélites o infrarrojo, la finalidad de la red es compartir información y 

recursos que son necesarios entre los diferentes usuarios (Montero, 2010; L. 

Pérez, Palacio, & Miguel, 2010).  

 

 

 

 

 

 
 

 
            Gráfico N° 16. Generalidades y seguridad de Redes 

              Fuente: Elaboración Propia 
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          A pesar de esto, es importante considerar cuatro aspectos generales para 

el establecimiento de redes, el primero concierne en la distribución de 

espacios físicos (en el caso que sea una red local), el segundo considera los 

parámetros de transmisión tal como velocidad, magnitud de bloques de 

información, tiempo de espera y al mismo tiempo acciones correctivas 

cuando se presente el caso, y el tercer aspecto supone la identificación del 

emisor y receptor con el fin de establecer responsables (Galindo, 2010). 

Siguiendo esta misma línea de investigación, además de aspectos generales se 

debe tener en cuenta la seguridad en red,  un tema de importancia y de 

credibilidad, entonces si la red cumple con los cuatro parámetros de 

seguridad mencionados en el Gráfico 16, garantiza al cliente el salvaguardo 

de datos empresariales confidenciales (Verón, 2010). En base a las versiones 

analizadas, se define a la red como un conjunto de ordenadores capaces de 

convertirse en fuentes y destinos de información confidencial,  hoy en día el 

crecimiento del conocimiento es en red, ya que se puede compartir 

información necesaria, incluso a grandes distancias, por lo tanto  hay que ser 

responsable con eso uso de este recurso. 

 

2.4.8.2 Tipos de redes.  Existen variedad de criterios para clasificar los tipos 

de redes, pero los más importantes son según la extensión, según su forma de 

conexión y según topología.  

 

2.4.8.2.1 Según la zona de distribución o área de alcance (extensión). 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Gráfico N° 17. Tipos de redes según su distribución 

Fuente: Adaptado de Barbancho et al., (2014). Redes locales, p. 4, España, Ediciones 

Paraninfo, S.A.; González, Sánchez, & Solís, (2010). Utilización de las bases de datos 

relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos, p 12., España, Ediciones 

WAN: redes de área amplia (Wide Area Network) 

MAN: Red de área metropolitana (Metropolitan Area Network)  

CAN: Red de área de campus (Campus Area Network)  

LAN: Red de área local (Local Area Network)  

PAN: Red de área personal (Personal Area Network)  
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Paraninfo, S.A.; Montero, (2010). Operaciones auxiliares de montaje de componentes 

informáticos, p. 216, España, Editorial Paraninfo. 

     LAN.- La red tiene utilidad dentro de una misma zona geográfica, puede 

ser dentro de un mismo edificio o un conjunto de ellos, pero de forma 

continua para que no se pierda la intercomunicación. 

 

     MAN.- Son redes de mayor alcance que las LAN, utilizan una mayor 

tecnología y banda ancha para transmisión de datos, el límite del 

funcionamiento es la dimensión geográfica de una cuidad. 

 

     WAN.- En este caso los nodos o dispositivos electrónicos se encuentran a 

miles de kilómetros, es por esto que se considera una red de amplio alcance, 

compuesta por una cadena de redes LAN conectadas a nivel de país, de 

región, de continente o incluso a nivel mundial, dentro de esta categoría se 

encuentra el Internet (Barbancho et al., 2014; González, Sánchez, & Solís, 

2010; Montero, 2010). 

 

     Sin embargo también existen otras redes como: la red PAN, en la cual los 

nodos periféricos se encuentran no muy lejos del servidor, es decir solo 

funciona a pocos metros de conexión y la red CAN, donde su  nivel de 

amplitud es un poco más que la red LAN, pero menos que la MAN, es decir 

sus conexiones abarca varios kilómetros como un hospital, un campus militar, 

etc. (Barbancho et al., 2014; Galindo, 2010). Sin duda la consideración del 

tipo de red por cobertura depende de las actividades y objetivos que se 

pretenden alcanzar, además esta determinación concierne ciertos parámetros 

informáticos a considerar en la transmisión de información. 
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2.4.8.2.2 Según la conexión empleada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 18. Tipos de redes según la conexión  

Fuente: Elaboración Propia 

 

     En los medios de transferencia guiados, se puede usar varios tipos de 

cables entre ellos tenemos: Cable coaxial, el cual tiene un curso de cobre 

cubierto por una malla, Cable trenzado, como su nombre lo dice, es un cable 

con forma de trenza, dicha estructura tiene la finalidad de evitar trasferencia, 

es el más usado en el tema de redes. Además existen categorías de cables 

trenzados mientras mayor es la categoría, mayor es la velocidad de 

transmisión. Finalmente existe la fibra óptica la cual transmite presiones 

luminosas a altas velocidades (Guerrero, 2014; José & Callejón, 2014). No 

obstante Gómez (2011) menciona, que otro medio de transmisión guiado pero 

no muy usado son las tuberías. 

  

     Los medios de trasmisión inalámbricos son: Wifi, su modo de uso es a 

través de una tecnología de banda ancha con puntos de acceso, infrarrojo, la 

cual transmite información a través de sus ondas invisibles a la vista humana. 

Y finalmente el Bluetooth, es el más común usado en transmisión de datos de 
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un móvil a otro (Guerrero, 2014; Rubio & Callejón, 2014). 

 

2.4.8.2.3 Según la topología. La topología es la forma o estructura física que 

adopta el cableado de los nodos que conforman la red (Enrique, 2013; Ros, 

2011), mientras que  Gómez (2011) también considera dentro de la topología 

la configuración de cada uno de los equipos, por esta razón cabe considerar 

que si los equipos no están correctamente configurados existirá errores en la 

trasmisión de datos. 

 

2.4.8.2.3.1 Estructura-estrella. En esta topología todos los nodos (equipos), 

están conectados a un controlador central, que puede ser un concentrador, 

conmutador o enrutador, el cual tiene como finalidad controlar totalmente el 

flujo de datos, es decir la información que envía un equipo pasa primero por 

el concentrador, y este es el encargado de enviarlo al destinatario, Por otro 

lado si  falla el equipo central, automáticamente la red pierde comunicación  

(Bermúdez, 2014; Gallego, 2015; P. Vázquez et al., 2010), No obstante Harke 

(2010) considera, que en esta red es fácil la distribución y mantenimiento, 

además existe alto grado de seguridad y velocidad optima en la trasmisión de 

datos. En definitiva la principal característica de esta tipología es la 

colocación del nodo central el cual se encarga del tráfico de datos en toda la 

red. 

 

2.4.8.2.3.2 estructura-bus.  Esta topología consta de un solo canal o cable al 

que se le denomina bus, todos los ordenares que requieran de comunicación 

se anclan a esta base. Las tarjetas de red de los equipos deben tener el puerto 

para el cable coaxial (formación del bus), otro punto a considerar en este tipo 

de red, es que no existe prioridad para ningún equipo, ya que no hay nodo 

central que gestione el tráfico de datos (Bermúdez, 2014; Gallego, 2015; 

Noël, 2011), es importante mencionar que la principal ventaja  de esta 

topología es su bajo costo y fácil implantación, mientras que sus mayores 

desventajas son el limitado número de equipos, la ausencia de un gestor de 

información puede provocar fallos en la transmisión, además opera a bajas 

velocidades, y si falla el bus se cae toda la red (Harke, 2010). Por 
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consiguiente no es recomendable el uso de esta topología, ya que es mayor el 

número de sus limitaciones ante sus ventajas, la única razón lógica por la cual 

en extremo caso se usaría este tipo de red, sería por su bajo costo. 

 

2.4.8.2.3.3 Estructura-anillo. En esta topología, los nodos están conectados 

de forma consecutiva uno tras otro, los cuales desempeñan el rol de emisor y 

receptor al mismo tiempo, hasta llegar al punto inicial, se cierra el circuito en 

forma de circulo, de ahí el origen de su  nombre al denominarse anillo, uno de 

los principales atributos de esta red es la determinación cerrada, es decir la 

máquina que envía el mensaje es también la última en volverlo a recibir, de 

esta forma se permite evaluar la veracidad de la información. El mensaje  se 

transmite con dos copias, por lo tanto una maquina recibe información de un 

lado para enviarlo a la máquina que tiene del otro lado, en el caso que exista 

fallas se notificara al administrador (Ruíz & Molino, 2010; Ros, 2011). En 

este mismo sentido se considera que la mínima cantidad de cable requerido y 

las conexiones de punto a  punto son ventajas del uso de esta topología (A. 

Rodríguez, 2012).  

  

     No obstante, para que esta estructurara permita establecer contacto 

bidireccional, es necesario establecer un doble anillo, o lo que es lo mismo 

doble vía de comunicación, sin embargo se considera que el fallo de un 

terminal puede originar la caída de toda la red (Gómez, 2011). Dentro de este 

marco se considera que la estructura en forma de anillo es la conexión de un 

terminal a otro en forma de circuito, no es muy utilizado por su alto costo de 

establecimiento. 

 

2.4.8.2.3.4 Estructura-árbol. La topología estrella está estructurada en 

niveles, es decir, el equipo central que es la raíz del árbol, se encuentra en el 

nivel cero, partiendo desde este precedente la siguiente conexión sigue 

incrementando en uno respecto al nivel anterior, puede existir tantos niveles 

como sea necesario, sin embargo hay que considerar que mientras más 

niveles mayor es el tiempo que se demora en llegar la información a la raíz de 

la red (Ruíz & Molina, 2010). Por otro lado hay quienes consideran que la 
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agrupación de topologías estrellas son las que originan la estructura de árbol,  

por lo tanto cada estrella tiene su propio gestor de información  y al mismo 

tiempo existe facilidad de ampliación  (Benchimol, 2014; Bermúdez, 2014). 

En la topología estudiada cada nivel se encuentra enlazado a un nodo central 

y este a su vez se conecta con la raíz, de tal manera que se estructura la forma 

física de ramificaciones de un árbol. 

 

2.4.8.2.3.5 Estructura malla. Esta topología es la más sofisticada, por tal 

razón todos los nodos están conectados entre sí, de modo que cada uno es 

capaz de gestionar el tráfico de red, en otras palabras las funciones de router 

están compartidas entre las maquinas, por otro lado se debe implementar este 

tipo de red cuando las actividades, información y objetivos a conseguir lo 

requieran (Bermúdez, 2014; J. Gallego, 2015). Unos autores consideran que 

el perfeccionamiento de la topología tipo árbol es la que se denomina 

topología tipo malla (Bermúdez, 2014). Mientras que  C. Gallego (2015) 

piensa que es la combinación de la red tipo estrella y anillo. Hay que 

considerar que la interacción dinámica en la transmisión de datos es su mayor 

ventaja, mientras que su punto débil es su alto costo (Benchimol, 2014). 

Definitivamente esta topología permite que la transmisión de datos sea más 

fluida entre los nodos, puesto que no existe un terminal central. 

 

2.4.9 Activos fijos. 

 

2.4.9.1 Definición. Son todos aquellos bienes tangibles que se usan para las 

actividades del giro de negocio, en otras palabras la maquinaria, equipo e 

instalaciones que se emplean para las operaciones primordiales de la entidad, 

son los que se denominan activos fijos, por lo tanto son de gran inversión y 

deben cumplir con dos propiedades: por un lado debe ser tangible, y al mismo 

tiempo tener varios años de vida útil (Córdova & Demetrio, 2010; Gutiérrez 

& Vayas, 2014; Joselito & Fiallos, 2015). En otro orden de ideas según Hollis 

(2012) la conservación de estos equipos dependen en gran parte del uso del 

personal que labora en las instalaciones de la entidad. En consecuencia los 

activos fijos de las IES son las aulas, talleres y laboratorios que se emplean 
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para formar al profesional dentro de cualquier área, por esta razón es 

importante incentivara la comunidad académica al cuidado de las 

instalaciones que se ponen a su disposición. 

 

2.4.9.2 Aulas. En primera instancia una aula de clases es considerada como 

un espacio físico con dimensiones suficientemente amplias para albergar a los 

actores de la enseñanza-aprendizaje, que en este caso son docentes y 

estudiantes, en los inicios de la educación el aula se segmentaba en dos 

espacios, uno para los educadores y otro para los alumnos  (EcuRed, 2016).  

En  la posterioridad se estableció que el aula es un espacio académico que 

permite integrar el aprendizaje colaborativo entre los actores principales, con 

el fin de romper paradigmas establecidos en el cual se creía que solo el 

docente era la  fuente de información, de acuerdo con ello el alumno 

desarrolla habilidades, destrezas y competencias profesionales dentro y fuera 

del aula de clases (Universidad Dr. José Gregorio Hernández, 2010). 

 

     Si bien es cierto, el aula se convierte en un espacio de negociación en 

donde cada parte persigue sus propios intereses, por este motivo docentes y 

estudiantes deben poner en práctica estrategias que les permita alcanzar la 

mejor oportunidad de negocio y disminuir los conflictos que se  puedan 

presentar, visto de este modo el aprendizaje que se desarrolla en el aula de 

clase es complementario, por una parte es científico y por otra enseña 

métodos de supervivencia para las diferentes formas de vida (Díez & Flecha, 

2010; Salcedo, 2016). Siguiendo esta misma línea de evolución, se llega a 

considerar que en el aula de clase se pueden usar recursos tecnológicos que 

faciliten el proceso de enseñanza (R. Ramírez, Lozano, Montoya, & Soledad, 

2010). En consecuencia el aula de clase es un espacio en donde cada parte 

debe mantener una participación activa en el proceso educativo, y como 

anteriormente se mencionó al ser un espacio de negociación existen acuerdos 

y desacuerdo, por tal motivo es importante considerar parámetros 

comportamentales para reducir el riesgo de inconvenientes. 
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2.4.9.3 Laboratorios y talleres. Laboratorios y talleres son espacios que 

contribuyen y aportan a la formación del conocimiento científico de los 

estudiantes en el nivel superior, además forman parte esencial del desarrollo 

de competencias que reflejan el cumplimiento del perfil profesional que ha 

sido planteado, por consiguiente estos espacios permiten poner en práctica los 

saberes adquiridos en el aula de clase, el estudiante que se encuentre en 

proceso de aprendizaje puede cometer errores, los mismos que ya no serán 

admitidos en la realidad laboral  (CEAACES, 2015; Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 2016), además hay que tener presente que para el 

uso correcto de estas estructuras es necesario contar con la indumentaria 

correspondiente que protegerá de cualquier imprevisto que surja  a todos 

aquellos usen laboratorios o talleres (Universidad del Azuay, 2013). Contrario 

a las versiones anteriores, existen autores que mencionan diferencias entre 

taller y laboratorio, el primero se usa para realizar actividades de forma 

tecnológica o manual, mientras que el laboratorio es un sitio equipado con 

instrumentos  para el descubrimiento (UNEMI, 2015). 

 

     Finalmente es importante considerar la existencia de laboratorios y talleres 

equipados en las IES, ya que, de ello depende disminuir la coyuntura entre lo 

teórico y práctico, por su puesto esta consideración fermentará no solo el 

conocimiento adquirido, sino que además puede generase investigaciones que 

formen nuevos aprendizajes. Entonces laboratorios y talleres son de ámbito 

científico 
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2. 5 Función Investigación 

 

2.5.1 Tipos de investigación. 

 
Gráfico N° 19. Tipos de Investigación 

Fuente: Adaptado de Tamayo, (2010). El proceso de la investigación científica, p.43, 

México, Limusa.  

 

     Según Oliver (2011) considera a los tipos de investigación como: 

exploratoria, descriptiva y explicativa, poniendo énfasis en los objetivos de 

estudio. Sin embargo para resolver un problema de manera científica, es 

necesario determinar el tipo de investigación que este requiere, para encontrar 

la solución útil y real. De forma tradicional se puede distinguir tres tipos de 

investigación: Histórica, Descriptiva y Exploratoria (Merino, 2010; Tamayo, 

2010). Por esta razón se determina a una investigación Histórica como un 

aspecto pasado o experiencias vividas que se muestran para la búsqueda de 

una verdad critica, mientras que la investigación descriptiva se basa en el 

enfoque de lo actual, de las realidades con el fin de presentar una 

interpretación correcta y finalmente una investigación experimental se 

presenta como una situación manipulada de una variable existente pero no 

comprobada.  

 

2.5.2 Características de una investigación. Una de las características 

principales que debe tener una investigación es la objetividad, es decir 

enfocarse únicamente en datos necesarios para afirmar la hipótesis, 

eliminando cualquier sentimiento o preferencia personal, de igual manera una 

investigación debe ser metódica y mantener un orden en la recolección de 

datos, así mismo se requiere mantener una base de datos de fuentes confiables 

y seguras para establecer correctamente los procedimientos (Saldaña & Urcia, 

2011; Tamayo, 2011). Por otra parte una investigación debe indagar en 

nuevos conocimientos a partir de un marco teórico, pues necesariamente 

• Histórica 

•Describe lo 
que era. 

Descriptiva 

•Interpreta lo 
que es. 

Experimental 

•Describe lo 
que será.  
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exige una comprobación de las variables de estudio (Saldana & Urcia, 2010). 

Por lo tanto para determinar las características de una investigación es 

indispensable enfocarse en el fenómeno de estudio y partir de la alimentación 

de conocimientos históricos y provechosos. 

 

2.5.3 El papel de un investigador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico N° 20. El papel de un investigador 

Fuente: Adaptado de Tamayo, (2011). El proceso de la investigación científica, p.40, 

México, Limusa.  

 

     El papel de un investigador está enfocado principalmente en regirse a 

principios éticos y valores morales, pues es quien garantiza la verdad de los 

resultados sin distorsionar ni favorecer a terceros, únicamente centrado en la 

búsqueda de un bienestar comunitario (Domínguez & Medina, 2014; Tamayo, 

2011). Por otra parte en la actividad de un investigador es fundamental que se 

establezca el cumplimiento de reglas y normas, que apliquen un método 

científico valido vinculando la investigación y la acción (Serrano, 2016). Por 

lo tanto es indispensable definir y recalcar el papel de un investigador, pues 

es el ente primordial dentro de la búsqueda de información adentrándose en el 

conocimiento y entendimiento de las variables de estudio, sin dejar a un lado 

la ética profesional, las actitudes y aptitudes necesarias para desarrollarse 

como un sujeto investigador. 

El papel de 
un 
investigador 

Busqueda de la verdad Garantía del proceso 
investigativo 

Honestidad Garantía de los resultados 
presentados  

Bienestar de la comunidad Sin causa destrucción y 
disolución social. 

Justicia y humildad Reconocer y valorar el trabajo 
de su equipo 

Secreto Profesional Prudencia y madurez para la 
conservación de la 
investigación 

Ética profesional Cumplimiento de las normas 
propias del ejercicio 
profesional 
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2.5.4 Investigación científica. La investigación científica es un tipo de 

investigación sistemática y empírica que puede referirse tanto a ciencias 

formales como fácticas pero que requieren disciplina constante y un juicio 

objetivo en cada aspecto a analizar dentro de un campo experimental (Saldana 

& Urcia, 2010; Sánchez, 2011).  Por otra parte a una investigación científica 

se la cataloga como la más importante y de máxima exactitud dentro de una 

investigación, pues consiste en la búsqueda persistente de nuevos 

conocimientos mediante ensayos u observaciones cuidadosas de un objeto de 

estudio determinado (Rodríguez & Bermúdez, 2013). Por lo tanto una 

investigación se enfoca en delimitarse en un proceso necesario para esclarecer 

los objetivos, útil como una herramienta para determinar la verdad de un 

conocimiento o generar un nuevo juicio metódico, dentro del área educativa 

es fundamental crear una cultura de investigación, pues es la única manera de 

responder a lo desconocido. La finalidad que la investigación científica 

requiere, considera tres tipos de investigaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 21. Tipos de Investigación Científica 

Fuente: Adaptado de Sánchez, (2011). Metodología de la investigación científica y 

tecnológica, p.46, Madrid, Díaz de Santos Madrid. 
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2.5.4.1 Métodos de investigación científica. 

 

 

Gráfico N° 22. Métodos de Investigación Científica 

Fuente: Adaptado de Merino, (2010); Yebra, (2014) Caracterización del bambú Guadua, 

p.8, España, Universidad Almería. 

 

     Se lo puede definir como una herramienta eficiente para cumplir con 

procedimientos ordenados dentro de una investigación científica, creando 

acciones y reglas para generar un avance en la evolución del conocimiento, 

tanto de fuentes externas (otros autores) o fuentes internas (el razonamiento) 

(Bermúdez & Rodríguez, 2013; Díaz, 2010). Sin embargo es fundamental 

partir de una opción metodológica que se interrelacione con la práctica de la 

investigación científica, para lo cual se ha determinado varios métodos 

existentes, entre ellos están: el Método Inductivo, Deductivo, Sintético y 

Analítico (Merino, 2010; Yebra, 2014). Por lo tanto los métodos de una 

investigación científica definen los procedimientos de estudio que se requiere 

realizar, determinando el orden y las reglas a desarrollarse dentro de la 

indagación, para obtener un fin útil del objetivo a cumplir. 

 

2.5.5 Investigación tecnológica. Se la puede definir también como una 

investigación de Desarrollo, que muestra como finalidad una innovación 

tecnológica, mediante problemas prácticos o teorías sustantivas que reflejen 

el logro del objetivo propuesto (Alonso & López, 2012; Sánchez, 2011). Por 

otro lado se puede definir a la investigación tecnológica como el resultado 

final de una investigación científica, es decir la investigación científica es la 

teoría clave y la tecnológica es la aplicación de la misma (García, 2014). Por 

consiguiente una investigación tecnológica es de gran utilidad para fomentar 
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innovaciones factibles y cubrir necesidades que enfrente la sociedad, 

reconstruyendo procesos de investigaciones ya realizados mediante una 

metodología científica. 

 

2.5.6 Necesidad. La necesidad se la puede definir como una deficiencia de 

algo en el ser humano que es indispensable para vivir o sentirse bien. Están 

asociadas a la conciencia y despertar de un sentimiento que genera fuerza en 

la voluntad del individuo. Se establecen varios tipos de necesidades 

fundamentales que el ser humano por obligación debe enfrentar, entre ellas 

están: las físicas, mentales, emocionales y sociales (Belmonte, 2014; Cueva, 

Camino, & Ayala, 2013). Por otra parte a una necesidad se la determina 

constante, no se la puede cambiar ni sustituir, es la que facilita a los impulsos 

de desear algo en concreto (Soria, 2013). Por este motivo se define a la 

necesidad como un sentimiento de carencia, no creados por la sociedad, más 

bien forman parte de la naturaleza del ser humano. 

 

2.5.6.1 Tipos de necesidades. La tipología de las necesidades más cercanas a 

la realidad son las que se muestran en la teoría de Maslow, quien determinó la 

escala jerárquica de las diferentes necesidades humanas , basándose en 

principios de prepotencia o fuerza, en jerarquía de edades y en secuencia  de 

las necesidades (de abajo hacia arriba) (Macho & Vvaa, 2013; Solé, 

Escrischs, & Guerrero, 2014). Por otra parte la pirámide de Maslow por su 

amplitud no se refiere específicamente al campo laboral, más bien se enfoca 

en la generalidad de las necesidades del ser humano, poniendo énfasis en las 

que aparecen con mayor frecuencia, es decir se presentan constantemente 

(Vadillo, 2010). Por lo tanto, definir los tipos de necesidades en base a la 

pirámide de Maslow nos acerca a enfrentar la realidad de la motivación 

personal, generando una importancia relevante en la vida y en cómo 

solucionar conflictos que día a día enfrenta la sociedad. 
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Gráfico N° 23. Pirámide de las Necesidades de Maslow 

Fuente: Adaptado de Macho & Vvaa, (2013); Solé, (2014). Sociología del consumo e 

investigación de mercados. p.32, Madrid, UNED. 

 

 

     La pirámide de Maslow está formada por una estructura jerárquica 

piramidal que consta de cinco niveles: 1) Las necesidades fisiológicas, que 

son las de supervivencia: el hambre, la sed, el cansancio, la necesidad de 

respirar. 2) Las necesidades de seguridad, son las que generan confianza para 

mantenerse protegido. 3)  Las necesidades de afecto, son las que provocan 

crear una afiliación de amor o amistad con otras personas. 4) Las necesidades 

de autoestima, son las que generan un auto-aprecio o reconocimiento de las 

cosas buenas que poseen y finalmente 5) Las necesidades de 

Autorrealización, son las que otorgan una realización personal (Macho & 

Vvaa, 2013; Solé et al., 2014) 

 

2.5.6.2 Satisfacción de necesidades. La satisfacción de las necesidades se ve 

estrechamente enfocado en el éxito de una empresa o institución, es 

fundamental conocer los deseos y necesidades que un consumidor enfrenta, 

mediante esto poder ofrecer servicios o productos que generen una 

satisfacción placentera (Cueva et al., 2013; Lafuente, 2010). Por el contrario 

el satisfacer las necesidades ayuda específicamente al cliente a conocer como 

cubrir de mejor manera ese sentimiento (Díaz & Rubio, 2010). La motivación 

Autorrealización 

Autoestima 

Afecto 

Seguridad 

Fisiológicas 
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es un factor indispensable en el proceso de satisfacción, pues orienta a un 

mejor equilibrio emocional en aspectos eludibles a la vida plena. 

 

2.5.7 Libros. Al libro se define según la UNESCO (como se citó en Ramírez, 

2012; Rodríguez, 2011) como un documento impreso de publicación no 

periódica, formado por 49 páginas escritas como mínimo, producto del 

resultado de obras monográficas. Sin embargo la palabra libro se deriva del 

latín "liber" dando un significado vinculado a la corteza de un árbol, por lo 

que se le define como la unión de varias hojas impresas encuadernadas y 

cubiertas con un material de mayor grosor (Esquivel, 2016). En conclusión un 

libro es una fuente de información necesaria para la humanidad, que 

engrandece el conocimiento y enriquece el intelecto, no es solo un documento 

encuadernado, sino es una herramienta indispensable para dar una solución 

precisa a los problemas. 

 

2.5.7.1 Tipos de libros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 24. Tipos de Libros 
Fuente: Adaptado de Álvarez, (2011) Navegar con libros: el comercio de libros entre España 

y Nueva España : una visión cultural de la Independencia (1750-1820), p. 120, España, 

Trama. 

 

•Estos libros aportan datos sobre estudios e 
investigaciones en el ámbito científico. 
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Libros de texto 
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     Existen varios tipos de libros útiles para diferentes necesidades entre los 

que se presenta: los libros científicos, libros de texto, libros de consulta o 

referencia, libros instructivos, libros recreativos, libros de gran formato, libros 

de literatura y libros Braille, cada uno cumpliendo con diferentes funciones 

para el lector como: instruir, formar, informar, educar, sanar, inspirar, 

motivar, animar y capacitar (Álvarez, 2011; Salcido, 2014). No obstante para 

determinar la tipología de los libros es necesario identificar los elementos que 

lo componen y las partes estructuras que lo conforman, entre ellos tenemos a 

los libros propiamente bibliográficos, libros basados en gráficos, libros 

equivalentes o sustitutos y los libros enfocados en los resultados de un 

proyecto antes planteado (Otlet, 2010). En conclusión la determinación del 

tipo de libro se basa en el tema que se trate y la utilidad que se le dé, sin dejar 

a un lado el extracto principal de enfoque del documento, no se puede 

establecer una sola clasificación, pues los libros a su vez pueden 

subclasificarse en varias formas posibles. 

 

2.5.7.2 Libros digitales. Un libro electrónico, digital o también llamado e-

book es un archivo que se puede encontrar mediante una red o soportes 

digitales, para leerlos en cualquier dispositivo electrónico. Esta herramienta 

es una alternativa de un libro tradicional, específicamente creado con el 

propósito de crear facilidad de búsqueda y acceso para el lector (Cordón, 

2011; Perera & Cuevas, 2013). No obstante se puede establecer una similitud 

con los libros impresos, pues los primeros e-book partieron de una obra 

impresa, constando con una misma estructura, presentando una morfología 

distinta de información (Gama, 2012).  Por consiguiente un libro electrónico 

es una versión que se encuentra de manera digital con facilidad de acceso, 

resaltando varias ventajas para el lector, pues la disponibilidad de adquirir un 

e-book es rápida y portátil. 

 

2.5.7.3 ISBN del libro. El ISBN es el número internacional normalizado que 

permite identificar los títulos de los libros, basado en las normas del estándar 

ISO 2108 de acuerdo con el país o región de su procedencia. Hace algunos 

años el ISBN se componía únicamente de diez dígitos que se asociaba con la 
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región de origen, el número del editor y el número de título de la publicación, 

actualmente se ha creado tres dígitos más, por lo que está conformado por 13 

dígitos que permiten facilitar los procesos de comercialización y difusión 

(Cámara Ecuatoriana del Libro, 2016; Hartmut, 2010; Silva & LLanos, 2014). 

Por lo tanto definir el International Standard Book es indispensable para 

identificar la calidad de la producción del libro y de información antes de 

inmiscuirse en el texto. 

 

2.5.8 Artículos científicos. Un artículo científico o también llamado paper es 

una publicación del autor con un espacio reducido y acotado, que abarca un 

asunto determinado de los resultados de una investigación, el cual se divulga 

en reuniones científicas o congresos (Barrera, 2015; Santiago, 2010). Sin 

embargo para poder escribir uno de estos informes es necesario introducir una 

comunicación efectiva, presentando ideas objetivas y claras para no 

desenfocar la atención del lector, pues el principal propósito de un artículo es 

llegar al cerebro del autor más no al corazón (Favela & Muñoz, 2010). Por lo 

tanto un artículo científico refleja los resultados obtenidos en una 

investigación, generando nuevos conocimientos bibliográficos a la sociedad, 

basándose en hechos conocidos para posteriormente poder solucionar un 

problema científico de manera breve y concisa. 

 

2.5.8.1 Scimago journal rank. El grupo Scimago es un portal de carácter 

público, en el que se incluye fuentes de información científica, datos 

estadísticos e indicadores de un país, en base a la utilización de datos de 

Scopus. Desde inicios de la última década Scimago es una de las fuentes 

principales de información, que facilita la búsqueda ordenada de revistas e 

información de países. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es 

el encargado del manejo de este grupo (Anegón & Salvat, 2010; Scimago 

Journal & Country Rank, 2015). Sin embargo el ranking del grupo Scimago 

permite una específica selección de grandes variables de conocimiento, según 

el orden de los indicadores necesarios para el estudio (UNESCO, 2010). Así 

pues, Scimago es un grupo que se enfoca en mejorar y destacar la 

investigación que se ha producido en un ambiente académico, para generar un 
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análisis de información y también desarrollar las herramientas del ranking de 

indicadores. 

 

2.5.8.2 Isi web. ISI (International Web Of Knowledge) propiedad  de 

Thomson Reuters  es la plataforma virtual más prestigiosa de todas las bases 

de datos multidisciplinares, en las que se muestra publicaciones de forma 

periódica, catalogando a sus revistas como una fuente de mayor impacto y 

máxima utilidad para el área a cubrir (López & Rodríguez, 2014; Zabala, 

Moll, Godino, & Raig, 2011). No obstante esta base de datos genera 

fiabilidad y relevancia de los resultados, pues se incluye más de un millón de 

citas únicamente con información preponderante y concisa, a pesar de que ISI 

WEB no genera datos específicos para todas las áreas geográficas (Thomson, 

2015). De modo que este interfaz de base de datos proporciona un acceso 

fácil a citas bibliográficas y recursos que concierne al área de conocimiento 

académico en base a tendencias emergentes y herramientas de contenido 

innovador.  

 

2.5.9 Ficha catalográfica. La ficha catalográfica es el extracto de 

información simplificada de un libro, en la que describe de manera continua y 

rápida lo que se va a leer. Esta se encuentra de manera provisional en los 

ficheros como archivos inmediatos clasificados por grupos establecidos a los 

que hace referencia cada uno de sus temas (Hoyo, 2010; Martínez, 2010). No 

obstante una ficha catalográfica es más eficiente que una documental, debido 

a que recoge información relevante y de mayor valor cognitivo para el lector 

(Barco, 2013). En síntesis esta ficha se la utiliza para catalogar 

adecuadamente la información que contiene el archivo y facilitar la 

localización y el uso del documento. 
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2.6 Trascendencia Social Universitaria 

 

2.6.1 Responsabilidad social. 

 

2.6.1.1 Proceso para ser una universidad socialmente responsable. Acorde a 

la literatura se menciona que “el proceso de responsabilidad social tiene 

cuatro procesos claves: gestión, docencia, investigación y extensión” 

(Navarrete, 2015, p. 113). Con la misma ideología se mantiene (Domínguez, 

2012) al indicar los mismos aspectos para llevar a cabo este proceso, por otro 

lado (Colín & Ramírez, 2014) mencionan que el proceso está constituido por 

dos visiones integrales: interna comprendida por toda la comunidad 

universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) y externa 

conformada por la sociedad, gobierno y empresas, ante lo expuesto 

anteriormente hay que recalcar que la transformación Universitaria que 

permite concurrir hacia un ente socialmente responsable influye en la 

organización sistemática y logarítmica de todas las funciones que conforman 

el sistema de la institución, considerando la funcionalidad cíclica en cada uno 

de sus niveles, siempre en la indagación de  una mejora continua. 

 

2.6.1.2 Impactos de la responsabilidad social. La Universidad Social 

Responsable (USR) debe constituirse como un sistema gerencial que 

considera una misma estrategia para cada una de las funciones universitarias, 

por ningún motivo se debe procesar la trasformación de forma aislada al 

considerar solo el bien exterior (proyectos para la comunidad), sino también 

debe incluir la gestión integral de las IES (Ayala, 2011; Fernández, D. & 

García, 2013). La Responsabilidad Social Universitaria enfoca cuatro 

impactos en distintos ámbitos del entorno, los cuales se muestran en el 

Gráfico 25. 
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Gráfico N° 25. Impactos de la Responsabilidad Social Universitaria 

Fuente: Ibañez, 2013; Maldonado, 2014; Zárate & García, 2014 

 

     Cada uno de sus impactos genera derivaciones específicas según el ámbito 

en el que se desarrollan, para el primer caso la universidad influye en la vida 

de toda la comunidad Universitaria, en el segundo impacto cada Institución 

tiene independencia al considerar la formación al profesional, el tercer caso 

considera la generación del nuevo conocimiento y en el cuarto impacto se 

busca desarrollo equitativo y social para toda la nación. En base a lo 

anteriormente expuesto, esta nueva conceptualización de responsabilidad 

social toma protagonismo en la Educación Superior del siglo XXI, ya que los 

planes de desarrollo de toda nación se constituyen en base a los cuatro 

impactos que tiene la RSU y hay que considera que cada uno de ellos se 

relacionan de forman global y progresiva. 

 

2.6.1.3 Componentes de la responsabilidad social. Las revisiones 

bibliográficas que se estudiaron mencionan la difícil labor que es determinar 

los componentes de la Responsabilidad Social, debido a la gran connotación 

del término semántico, a continuación se realiza una síntesis de los 

componentes más relevantes hallados en la investigación. 

 

 

 

 

 

•Laboral y ambiental a) Impacto organizacional  

•Formación académica b) Impacto educativo  

•Investigación epistemológica c) Impacto Cognitivo  

•Extensión, transcendencia y proyección social d) Impacto Social  
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Gráfico N°: 26 Componentes de Responsabilidad Social Universitaria 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     El componente número uno considera la formulación de políticas basadas 

en valores y principios, el número dos menciona la generación de proyectos 

ecológicamente amigables, el número tres indica la participación activa de 

todos los grupos interesados en la Responsabilidad Social con el fin de 

generar un desarrollo social sostenible, el número cuatro enfoca la formación 

profesional bajo las nuevas perspectivas y el número cinco se refiere a la 

producción del conocimiento y difusión de resultados (Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2011; Vallaeys, 2013; Vallaeys & Carrizo, 2010). 

 

     Sin embargo Larrán & Andrades (2013) menciona que los componentes de 

la RSE son: responsabilidad económica, legal, ética y filantrópica, los cuales 

son aplicables al ámbito universitario ya que las IES son semejantes a las 

organizaciones, en virtual de todo lo planteado anteriormente se reconoce que 

las IES son similares a las empresas, sin embargo no tienen los mismos 

intereses, por un lado el motor de una organización es  lucrativo a través de la 

satisfacción de necesidades sociales, por otro lado tenemos la formación del 

talento humano integral en todos los ámbitos, el cual es el propósito de toda 

1. Gestión ética y 
Calidad de vida 

institucional 

2. Gestión 
medioambiental 

responsable 

3. Participación social 
responsable  

4. Formación 
académica socialmente 

responsable  

5. Investigación 
socialmente útil y 
Gestión Social del 

Conocimiento 
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institución educativa,  por esta razón se valoriza los cinco ámbito citados por 

los tres primeros autores y la conjugación de estos elementos permiten a la 

Universidad rendir cuentas ante la sociedad sin dejar de lado la 

responsabilidad económica, política-legal, ética, filantrópica y tecnológica. 

 

2.6.2 Vinculación con la colectividad. 

 

2.6.2.1 Definición. Vinculación con la colectividad es la interacción 

bidireccional activa entre la universidad y todos los componentes de la 

sociedad, en la cual docentes y estudiantes ejecutan sus conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas durante su formación en un contexto real 

para solucionar problemas sociales (Universidad de Las Américas, 2016; 

Universidad Técnica de Manabí, 2016), agregando a lo anterior estas áreas de 

participación comunitaria se constituyen en parte esencial de los ejes de 

formación, de modo que el resto de funciones de la esencia universitaria no 

tendrían sentido sin  este espacio, en otras palabras la razón de ser de la 

investigación y formación técnica es causar un impacto positivo ante la 

satisfacción de necesidades en el entorno (Universidad Politécnica Estatal del 

Carchi, 2016; Vizcaíno & Estrada, 2011). 

 

    Sin embargo se tiene que considerar que el grupo social beneficiario de 

esta acción debe ser seleccionado de acuerdo a la proximidad geográfica, 

intereses y objetivos del proyecto, por consiguiente el propósito de los 

estudiantes participes de este programa no es solo cumplir con un requisito de 

grado, sino de generar beneficios a corto plazo para la comunidad 

seleccionada, tal como planes de negocios y perfiles de proyectos (Meza, 

2015; Silberberg et al., 2011), en síntesis el atributo característico de 

Vinculación en la colectividad es la generación equitativa de oportunidades 

para grupos sociales con necesidades e intereses similares a través de la 

puesta en práctica de los elementos cognitivos y actitudinales de estudiantes 

universitarios. 
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2.6.2.2 Importancia. Considerando que la interacción en doble sentido entre 

las partes indaga en beneficios mutuos, desde la perspectiva académica 

estudiantil la importancia de Vinculación con la Colectividad radica en el 

aprendizaje a través de la experiencia y como consecuencia hasta puede 

influir en la replantación de las  funciones académicas y/o administrativas 

(González, 2011; Hermosillo, 2011), también hay que considerar que otro 

aspecto importante es dar a conocer al mercado laboral el funcionamiento  

profesional de las distintas carreras (Gaytán & Moreno, 2010), ante lo 

precedente la importancia de Vinculación con la Colectividad es la 

cimentación de una interfaz constructiva de conocimiento que permite 

retroalimentar el sistema educativo en sus diferentes funciones en busca de la 

calidad y pertinencia a la sociedad actual, de esta forman se crea y se da 

conocer una demanda atractiva profesional. 

 

2.6.2.3 Integrantes de la comisión de vinculación. La comisión de 

vinculación debe estar integradas por personas con perfil académico y 

profesional acorde a las funciones designadas y necesarias para cumplir con 

los objetivos de la comisión, posteriormente a la revisión bibliográfica de los 

reglamentos funcionales de Vinculación con la Colectividad de cuatro 

universidades se esquematiza la estructura de la comisión de la siguiente 

manera: a) Presidente de la comisión, b) Vicerrector/a Académico/a, c) 

Coordinador de las unidades académicas, d) Asesor o mentor de proyectos, e) 

Administrativo de vinculación f) dos Estudiantes, uno primordial y el 

segundo Provisional siempre de géneros opuestos, g) Cuatro docentes con 

dignidad de titularidad (mujeres y hombres por el mismo número) y h) 

Director del departamento de Cultura (Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, 2016; Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2016; 

Universidad Estatal de Milagro, 2016; Universidad Nacional de Loja, 2014). 

 

2.6.3 Programas. 

  

2.6.3.1 Definición de programa. Un programa es la organización sistemática, 

coordinada e interrelacionada de proyectos, en otras palabras cada parte 
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denominada proyecto responde a un objetivo específico (García, C. & Arranz, 

2011; Delgado, 2010), además (Galván & Lorza, 2010) determinan que un 

programa considera las prioridades de acción en el momento adecuado e 

identifica los recursos necesarios, sin embargo (A. Rodríguez et al., 2013) 

aseguran que un programa es cualquier actividad que se considere a nivel 

macro. En base a lo mencionado en definitiva, el programa responde a los 

objetivos específicos planteados en cada proyecto y en esta fase se determina 

los recursos que se emplearan en el nivel operativo durante el proceso de 

planificación, para formular un proyecto, además de considerar la parte 

cognoscitiva es importante el factor creatividad para considerar decisiones 

inéditas que generen reconocimiento. 

 

2.6.3.2 Programas de vinculación. Según la Universidad Tecnológica 

Equinoccial, (2016), los programas de vinculación construyen el intercambio 

intercultural entre estudiantes y centros sociales más vulnerables con el fin de 

contribuir a mejorar la calidad de vida, por tal motivo los programas de 

vinculación deben considerar problemas nacionales,  regionales locales y 

provinciales, en este mismo sentido la participación estudiantil en los 

programa de vinculación se consideran de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Educación Superior, Sección Segunda, Art. 125 donde expresa: 

 

     Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos 

de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. Para ser 

estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante 

regular. (Pozo, 2010, p. Art. 125) 

 

     Después de observar estos aspectos se procede a gestionar la aprobación 

legal del programa, el cual transcurre por varias dependencias como se 

menciona en instructivo para la formulación, aprobación y evaluación de 

programas y proyectos de Vinculación con la Sociedad, Capitulo III, “Art 11. 

Programas de Vinculación con la Sociedad.- Los programas de Vinculación 

con la Sociedad serán aprobados por Consejo de Departamento, 
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posteriormente por el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 

Transferencia de Tecnología y éste último tramitará la aprobación ante el 

Consejo Académico” (Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE, 2014, p. 

Art. 11). En definitiva los programas de vinculación deben ser aprobados por 

las instancias correspondientes, de esta forma se garantiza a los/las 

estudiantes la concesión de los créditos correspondientes y la oportunidad de 

influir en el cambio social. 

2.6.4 Proyectos de vinculación. 

 

2.6.4.1 Definición de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 27. Contextualización Integral de Proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

    El proyecto es un instrumento guía de carácter ejecutor en la planificación, 

el cual  contiene: objetivos, actividades específicas a desarrollar en un  tiempo 

determinado, gestiona el uso adecuado de los recursos necesarios y 

disponibles, elabora prepuestos e informes, además todo proyecto se origina 

en la identificación de un problema, cuyas necesidades a satisfacer se 

expresan en los objetivos y resultados cuantificables y medibles en el tiempo, 

por lo tanto este recurso es empleado con el fin de satisfacer una necesidad a 

través de un producto o servicio. El ciclo del proyecto que debe transcurrir 

para llegar a los fines esperados son: planear, organizar, dirigir y controlar, 

esta secuencia logarítmica se plasma en dos escenarios los antecedentes y  

consecuencias, su funcionamiento es de forma cíclica ya que siempre habrá 
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algo que mejorar (Barbero, 2011; Fondo, 2015; Galván & Lorza, 2010; 

Ocaña, 2013; Sanz & Clares, 2012). 

    

2.6.4.2 Proyectos de vinculación. Los proyectos de Vinculación con la 

colectividad, son la aplicación práctica en espacios sociales de los 

aprendizajes adquiridos durante la formación profesional, estos proyectos 

deben estar directamente relacionados con el programa de estudio de cada 

unidad académica, sin embargo existe la posibilidad de fomentar equipos de 

trabajo entre distintas carreras (Universidad Nacional de Loja, 2014; 

Universidad Veracruzana, 2007), en este mismo sentido (Cabrero, Cárdenas, 

Arellano, & Ramírez, 2011) argumentan, que los proyectos tienen varios 

grupos de interés entre ellos las IES, empresarios y Organismos  colegidos 

que facultan la identificación notable de dos ventajas competitivas, la primera 

costos financiados por las Universidades y la segunda se basa en la existencia 

de políticas establecidas para la formación de vínculos formales (Instituto 

Superior Tecnológico- CEMLAD, 2013). 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 28. Tipos de Proyectos de Vinculación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Como se observa en el Gráfico 28, existen diferentes ámbitos en la 

vinculación con la colectividad, el primero entra en acción cuando se hace 

uso de la tecnología para ejecutar el proyecto, el segundo se considera cuando 

existe adiestramiento para la comunidad y el tercero cuando existen 

donaciones por los estudiantes para la colectividad (Instituto Superior 

Tecnológico- CEMLAD, 2013). En relación a las observaciones 

anteriormente expuestas se considera necesario establecer vínculos primero 

internos entre carreras que estén dispuestas a intercambiar información y 

conocimientos que aporte al desarrollo del proyecto, y en un segundo 

a) Vinculación Tecnológica 

b) Vinculación Educacional 

 c) Vinculación Social 
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contexto vinculaciones con entidades del exterior, así se generará proyectos 

integrales de valor y utilidad a corto y largo plazo para los beneficiarios, bajo 

estas perspectivas cualquier tipo de proyecto comunitario será beneficiario de 

las dos ventajas anteriormente mencionadas. 

 

2.6.5 Políticas de vinculación. Las políticas de vinculación definen reglas y 

lineamientos generales de las obligaciones y derechos de las partes activas en 

el proceso de interacción, su longitud debe ser máximo de una cara, con el fin 

de proveer la asimilación de los involucrados, además, para su formulación 

habrá que considerar el compromiso de la misión, visión de la Universidad 

ante la sociedad (Chimal, 2013; Universidad Diego Portales, n.d.), a 

diferencia de la información expuesta, la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, 2013) considera que las políticas también pueden definir 

estrategias que permitan generar acciones enriquecedoras para el área de 

Vinculación. En contraste general de las versiones analizadas se define que 

las políticas deben ser claras y concisas, con un lenguaje común que permita 

la interpretación correcta de cada política para su debida aplicación, este 

documento debe estar debidamente aprobado por consejo Universitario. 

 

2.6.6 Desarrollo Integral de los estudiantes.  

 

2.6.6.1 Definición. El desarrollo integral del estudiante considera el 

aprendizaje de conocimientos teóricos y prácticos estrechamente relacionados 

con la profesión, Además incluye cultivar en el estudiante pensamientos 

basados en la razón, considerando la responsabilidad social equitativa que 

fomenta la oportunidad de desarrollo para la comunidad, lo cual implica 

formar al estudiante en un plano total que considere valores, aptitudes, 

actitudes y comportamientos (Ruíz, 2011; Universia Perú, 2011).  

 

     Por otro lado, Reyes (Citado por Herrera, 2016, párr. 6) menciona: "no hay 

desarrollo integral si no hay educación integral; la educación o es integral o 

no es verdadera educación”, en este sentido se considera, la visión integral del 

desarrollo en los estudiantes universitarios compuesta por tres dimensiones 
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como lo afirma Morales (citado por Barahona & Risco, 2014), la primera es 

la parte cognitiva (evolución de la razón), la asegunda es lo procedimental 

(desarrollo de habilidades y destrezas) y tercera se refiere a lo actitudinal 

(predisposición para hacer las cosas, el querer hacer), el desarrollo armónico 

de estas tres dimensiones y todo lo que cada una de ellas implica permite, 

desenvolver y fortificar las fortalezas personales del individuo, de manera que 

solo cuando evoluciona todo el ser, se habla de educación y desarrollo 

integral. Para resumir esta teoría Barahona & Risco (2014) proponen la 

Psicología Positiva  para el desarrollo integral del universitario, esta teoría 

integra las tres dimensiones de aprendizaje mencionadas anteriormente 

enfocadas no solo en generar el pensamiento crítico y razonado para el 

progreso social, sino también implica que la vida del estudiante tenga sentido 

en el presente y futuro.  

 

    Con este mismo marco de referencia se considera, que las Universidades 

deben proveer de educación integral al estudiante durante toda su estancia en 

la institución, entendiendo así, desde la admisión a la carrera hasta la 

graduación (Instituto Nacional de Salud Pública de México, 2016).  En 

consideración a lo analizado, la educación integral del estudiante permite que 

su vida se convierta en un aprendizaje autónomo y permanente, lo que es 

indispensable para ser un experto competente en esta época globalizada. Es 

decir el estudiante integral es un estudiante feliz y plenamente realizado en 

todos sus ámbitos.  

 

2.6.6.2 Principios y valores. Los principios son lineamientos que guían el 

comportamiento y acción humana del sujeto ante la sociedad, normalmente 

son decretos aplicados hacia un grupo homogéneo de individuo, de esta 

forman los principios se concretan en algo intangible, mientras que, los 

valores son  los principios llevados a un ámbito real y palpable, es decir el 

valor es un atributo presente en cada cosa de vida, por tal motivo principios y 

valores a través de la capacidad de raciocinio permiten tomar decisión 

correctas ante determinada situación (Castro & Fernández, 2013; H. Herrera, 

2013; Universidad Cooperativa de Colombia, 2016), por lo contrario 
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(Cantillo, Domínguez, Encinas, & Muñoz, 2011) decretan que los principios 

son constituyentes que se originan través de la convivencia entre el individuo 

y su entorno, esta convivencias constante fomenta la conciencia moral, la cual  

permite diferenciar entre lo que tiene que saber por costumbre y lo que debe 

saber desde una postura racional.  

  

     Para concluir, se manifiesta que los principios son constructos generados 

entre la interacción del individuo y sociedad mientras los valores son 

cualidades del comportamiento humano basados en principios generalmente 

aceptados por la sociedad, de modo que, la concepción de principios y valores 

nos permiten construir la conciencia moral del individuo capaz de diferenciar 

entre lo correcto e incorrecto. 

 

2.6.6.3 Ética y moral. La ética y moral son dos concepciones muy similares 

etimológicamente, pero diferentes en el contexto, la palabra ética se define 

como el estudio filosófico que causa una reflexión sobre la conducta humana, 

es decir es la capacidad de actuar razonadamente  desde la concepción propia 

del ser, mientras la moral  hace referencia a las normas existentes en el 

entorno, las cuales son impuestos por la sociedad (Hernández & López, 2010; 

Ramos, 2015), sin embargo (M. Caldas, Lacalle, & Reyes, 2012),  consideran 

que etimológicamente, ética y moral son diferentes, el primero es el modo de 

ser y el segundo se basa en costumbres transmitidas de generación en 

generación, además menciona que ser ético es conceder decisión justas que 

hagan feliz al ser humano y la moral permite diferencia el bien del  mal 

entendido por la sociedad. En base a la teóricas anteriores, concluimos que, la 

moral es el conjunto de reglas, normas y principios impuestas por una 

sociedad, es decir lo moral es lo que esta correcto ante los ojos de comunidad, 

mientras la ética se construye en cada persona, en base a su propia evolución 

y criterio para la toma de decisiones. 

 

2.6.6.4 Código de ética universitario. El código de ética es un conjunto de 

normas, creados por la misma institución, las declaraciones ahí vertidas 

consideran valores y principios, siempre y cuando propicien armonía y 

justicia, tanto en la convivencia dentro de los predios universitarios, como 
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fuera de ellos, es decir el código de ética también debe influir en el desarrollo 

personal y profesional de la comunidad universitaria (Universidad Autónoma 

Chapingo, 2016; Universidad Internacional de Ecuador, 2012), además las 

normas que contiene el código de ética guías para la toma de decisiones de 

los directivos y la pauta para el desarrollo de funciones del personal (H. 

Herrera, 2011; Universidad de Guayaquil, 2016). Finalmente se afirma que el 

código de ética estable normas que permiten la convivencia dentro de la 

comunidad universitaria, debido a que, los decretos son aceptados por toda la 

comunidad para el bien propio y del resto de interesado, por lo tanto el código 

de ética debe ser de conocimiento público y estar legalmente aprobado por las 

estancias correspondientes. 

 

2.6.6.5 Valores institucionales. Los valores institucionales son declaraciones 

y principios que guían el actuar organizacional, por consiguiente el sistema de 

valores debe responder a las perspectivas y objetivos que se han planteado en 

la institución, las decisiones empresariales deben cuidadosamente no perder 

el eje sistémico de los valores (Gilli, 2013; D. Martínez & Gutiérrez, 2012), 

mientras el (Commerce Dept, 2010) menciona que los valores son diferentes 

para cada organización, ya que son seleccionados en relación a la realidad de 

cada empresa, es decir los valores reflejan la presentación de una institución, 

además toda la organización debe formar parte activa de la  construcción de 

estos principios fundamentales. En síntesis, los valores institucionales deben 

proveer un comportamiento moral para todos los integrantes de la empresa, 

de esta forman se cultiva un proceder ético en toda la organización. La 

participación de los grupos de interés en la definición de estos valores es muy 

importante, ya que cada uno de ellos puede manifestar un punto de vista 

diferente, pero al mismo tiempo complementario para el funcionamiento de la 

organización, asimismo los valores no serán una imposición, sino una 

filosofía de vida. 

 

2.6.6.6 Formación universitaria basada en valores. La educación 

universitaria basada en valores es indispensable para hablar de una educación 

de calidad e integral, por tal motivo los valores deben incluirse en la 
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estructura curricular Universitaria. Con la educación en valores, las 

universidades preparan  profesionales capaces tanto en el ámbito intelectual 

(necesidades profesionales), como  en el ámbito humano (conducta solidaria), 

la construcción del conocimiento permite tomar decisiones que conservan las 

buenas relaciones sociales (R. Rodríguez, 2012; Soriano, González, & 

Zapata, 2012; Vidal & Araña, 2014), por el contrario Pontificia Universidad 

Javeriana (2010) en su documento institucional menciona, que la instrucción 

en valores debe pasar del razonamiento, a la predisposición para hacer hasta 

el efectuar o llevar a cabo alguna actividad, no se forma únicamente el 

conocimiento, ya que al mismo tiempo se moldea la voluntad del ser, que al 

combinarlo con lo intelectual permite procesar y obtener profesionales que 

reformaran la sociedad del futuro. 

  

     Finalmente, un ser integral debe desarrollar todas sus dimensiones, el 

primer escenario es la adquisición de conocimientos, la generación de 

saberes, y por otro lugar la adquisición de valores y aptitudes, que le faculten 

al profesional una posición moral ante la sociedad, por lo tanto las estrategias 

educativas deben fomentar la práctica de valores en sus módulos y métodos 

de enseñanza aprendizaje. 

2.6.7 Progreso Social. 

 

2.6.7.1 Definición. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico N° 29. Desarrollo Social una responsabilidad compartida 

           Fuente: Elaboración Propia 
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     El progreso social hace referencia a la calidad de vida que lleva un 

ciudadano en todos sus ámbitos, es decir el cumplimiento de sus necesidades 

básicas, el reconocimiento de sus derechos/obligaciones, justicia social y 

óptimas condiciones de autorrealización que le brinda el gobierno como 

ciudadano del estado, pero el progreso social no solo es responsabilidad de 

las autoridades de un país, sino que cada uno de los individuos debe aportar 

su propio desarrollo y así al de la comunidad, a través de la construcción y 

aplicación de las habilidades cognitivas, sociales y emocionales, que le 

permiten desarrollar una vida plena en todos sus espacios (Deloitte, 2015; 

EKOS, 2015; OECD, 2016).  

 

     La Naciones Unidas, consideran que la base del desarrollo de la 

comunidad es la generación y distribución equitativa de la riqueza entre los  

miembros del estado, sin embargo otros autores consideran, que el aspecto 

económico no es el determinante del progreso social, ya que el índice que 

mide este progreso considera  la satisfacción de las necesidades en la 

sociedad, como aspecto más importante ante la inversión monetaria en cada 

una de ellas, sin embargo hay que considerar que las oportunidades de 

desarrollo no serían posible sin capital monetario, por tal motivo las 

decisiones de inversión deben ser consultas antes de ser realizadas. Entonces 

se concluye que el desarrollo social no se mide por la cantidad de inversión, 

es decir hay que dejar de lado el pensamiento que mientras mayor inversión, 

mayor desarrollo, ya que el progreso se trata de calidad y no cantidad 

(Deloitte, 2015; Naciones Unidas, 2016). 

 

2.6.7.2 Calidad de vida. 

 
 

2.6.7.2.1 Definición. El término calidad de vida es interpretado por varias 

formas, en un compendio bibliográfico se considera a la calidad de vida como 

la satisfacción de necesidades básicas, que permiten al individuo obtener 

óptimas condiciones de vida, es decir, calidad de vida es la felicidad que 

alcanza el ser al sentirse realizado en todos sus ámbitos, bajo esta perspectiva 
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se clasifica en dos dimensiones los aspectos que engloba la calidad de vida, 

en una primera instancia se consideran aspectos objetivos como las 

necesidades básicas de supervivencia para la conservación de la raza humana 

(necesidades, biológicas, psicológicas, conductuales, sociales y de seguridad). 

En un segundo aspecto se considera la dimensión subjetiva, entendiendo así 

el bienestar y satisfacción que generan cada uno de los indicadores de la parte 

objetiva (Paullier, 2012; Urzúa & Caqueo, 2012). 

 

     Bajo una visión diferente, Felce & Perry (Urzúa & Caqueo, 2012) 

mencionan, que cada persona acorde a su juicio y criterio, otorga mayor o 

menor importancia ya sea al aspecto objetivo o subjetivo, en función de su 

propia concepción y propósitos planteados. En compendio de las versiones 

mencionadas, se concluye que, la calidad de vida responde a la apreciación 

personal de cada individuo y del entorno que lo rodea, para un ejecutivo la 

calidad de vida puede ser la realización de negocios, mientras para un obrero 

la calidad de vida es la seguridad de un pago mensual, es evidente que en una 

primera instancia se debe suplir las necesidades básicas y posteriormente se 

considera lo subjetivo para determinar el bienestar de cada sujeto. 

 

2.6.7.2.2 Indicadores básicos. Los indicadores básicos considerados 

comúnmente en  la calidad de vida son: el bienestar físico, emocional, 

psicológico, la autorrealización, las relaciones sociales, la salud, la seguridad, 

el desarrollo personal y espiritual, cada uno de ellos se interrelacionan para 

conseguir el bienestar social (Urzúa, 2010; Cabedo & Escudero, 2014; 

Verdugo, Schalock, Arias, Gómez, & Jordán, 2013), contrario a esta versión, 

(Tonon, 2010) afirma que, la calidad de vida es un aspecto social por lo tanto 

sus indicadores deben considerarse bajo esta extensión, de manera que 

considera tres, los cuales son: a) de resultado, se basan en necesidades 

satisfechas, b) de insumo, abarca lo referente a estándares de supervivencia 

que necesita la sociedad y c) de acceso, consideran la capacidad de acceso de 

la comunidad hacia las necesidades básicas. Las teorías anteriores permiten 

concebir a los indicadores básicos, como aspectos que le permiten a individuo 
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una participación activa, reconocida y respectada en la construcción del buen 

vivir social. 

 

2.6.8 Desarrollo económico. 

 

2.6.8.1 Definición. El desarrollo económico se centra en la teoría que 

propone, la innovación y generación de empresas, como eje primordial para el 

desarrollo. Es necesario fundamentar la cultura emprendedora en la sociedad 

actual, bajo esta primicia la generación del futuro fomentará el desarrollo 

empresarial, cultura que generara no solo crecimiento económico para 

población a través de la generación de empleo, sino también el desarrollo 

emocional que concibe el sentirse seguro y respaldado por un posición de 

utilidad independientemente del cargo y sueldo, entonces construir una 

empresa no solo dependen de capital y fuerzas de inversión, sino de la 

aplicación eficiente de todas las fuerzas de desarrollo (mano de obra 

calificada, maquinaria, tecnología, conocimiento e infraestructura), que le 

permiten a la empresa ofertar valor agregado ya sea en productos o servicios 

(Castillo, 2013; A. Vázquez, 2013).  

 

      Sin embargo, la decisión de crear empresas debe ser fundamentada en el 

razonamiento, es decir, hay que identificar los focos de transformación que 

van aprovechar los recursos disponibles, tanto por su ubicación geográfica y 

gestión propia, de esta forma la creación de empresas debe hacerse en el 

ámbito que más destrezas, habilidades y conocimientos tenga el emprendedor, 

ya que al estar es un ambiente familiar, será factible determinar su ventaja 

competitiva. Además para la generación de empresas es necesario que las 

leyes y políticas constitucionales representen una oportunidad y no un 

obstáculo (Organización Internacional del Trabajo, 2016; Peñaranda, 2013). 

Con los antecedentes expuestos, es inevitable comprender que el desarrollo 

económico puede concebirse desde la mejora continua del sistema 

empresarial existente, hasta la generación de la cultura investigativa y 

emprendedora que fomentará el sistema empresarial de la nueva generación, 

en donde se hará más habitual evolucionar, de la zona de confort, hacia una 
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posición de guardia para afrontar los riegos que implica la innovación y 

emprendimiento 

 

2.6.8.2 Microeconomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 30. Unidades Económicas y Sectores Productivos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     La microeconomía, estudia el funcionamiento y la toma de decisiones de 

la unidades económicas, en los diferentes sectores productivos, tal como se 

mencionadas en el Gráfico N° 30. Es decir cada una de estas unidades 

reflexiona sus decisiones en base a sus propios intereses, pero al mismo 

tiempo cada unidad forma parte del sistema económico global, por lo tanto 

sus decisiones afectan a un nivel macro (Alcalá & Rodríguez, 2012; Arauz & 

Pachacama, 2015; Arias & Pizañán, 2013), sin embargo, en este marco de 

referencia hay que considerar que las decisiones de las unidades económicas, 

además de considerar sus beneficios, deben considerar las condiciones de 

oferta y demanda del mercado, por esta razón la determinación del precio es 

un factor clave en la microeconomía (Toro, 2012; M. Torres, 2010). 

Finalmente en base a estas perspectivas, se sintetiza que, las unidades 

económicas buscan satisfacer las preferencias del mercado bajo su 

funcionamiento individual en el sistema económico, lo que se denomina 

microeconomía  
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2.6.8.3 Macroeconomía. La macroeconomía, es el estudio de todos los 

índices económicos que influyen en la productividad y sustentabilidad de las 

empresas e industrias, los cuales son: índices de desempleo, inflación, 

precios, etc., es decir, se considera la adición de todas las acciones de las 

pequeñas unidades económicas como un todo. En el entorno macro el tiempo 

es un índice que no hay que perder de vista, ya que en el corto plazo, se 

considera unidades producidas, igual al tiempo dedicado a la producción, es 

decir a mayor tiempo, mayor cantidad y viceversa, mientras a largo plazo, se 

considera políticas económicas que determinan la productividad (Eizalde, 

2012; M. Pineda, 2013), sin embargo (Gregorio, 2012) refiere, que el objetivo 

del estudio macroeconómico es determinar el estado actual de un país, 

identificando, tanto sus aspectos fuertes como vulnerables que proyectaran o 

no la inversión en proyectos. 

 

     Entonces, la Macroeconomía estudia el conjunto de factores que 

determinan la rentabilidad o no de un país, por esta cuestión es importante 

tomar decisiones en base a resultados tanto macro y microeconómico, debido 

a que las variables no funcionan de forma independientes, es decir el aspecto 

micro afecta al macro y viceversa. 

 

2.6.9 Campo ocupacional.  

 

2.6.9.1 Definición. El campo ocupacional se define como el espacio, en el 

cual, el profesional puede poner en práctica todos sus conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridos durante la formación de la carrera, por tal 

motivo el campo ocupacional debe estrictamente estar relacionado con su 

preparación, sin embargo en el campo laboral, se interrelacionan recursos, 

profesiones, ideas, etc., que a través de trabajo en equipo buscan un fin 

común (Reveco, 2012; UNAM, 2016), sin embargo, J. Díaz ( 2011) 

considera, que el campo ocupacional no solo responde a la formación 

académica, ya que existen pensadores que defienden la postura, que la 

experiencia es superior a la ciencia, dado este escenario los dos aspectos son 

importantes, con la experiencia una persona puede reaccionar forma de 
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mecánica ante cualquier situación, pero por el contrario una persona formada 

académicamente tiene la capacidad de analizar la situación y tomar la 

decisión que en base a un criterio reflexivo.  Bajo este contexto se concluye, 

que al finalizar la carrera profesional, el experto tiene a capacidad de 

desenvolverse en un espacio a fin a su preparación, a este espacio se lo 

denomina campo ocupacional, además este dimensión considera que tanto la 

ciencia como la experiencias son aspectos complementarios para ser un 

profesional competente. 

 

2.6.9.2 Formación profesional. La formación profesional es la agrupación 

sistemática de habilidades cognoscitivas, procedimentales y actitudinales, que 

responden al proceso educativo del perfil profesional en una determinada 

carrera, además el proceso que comprende la formación educativa influye en 

la inserción laboral y desenvolvimiento competente en una contexto cada vez 

más dinámico (S. Flores & Benítez, 2012; Navaridas, 2013), no obstante la 

verdadera importancia de la formación profesional, radica en su aplicación a 

la realidad nacional, es decir, el personal profesionalmente capacitado es la 

fuente del desarrollo económico, social y político de un país, ya que los 

nuevos profesionales pueden crear la cultura investigativa, que transformará 

la sociedad pasiva en una sociedad activa, por lo tanto los establecimientos 

educativos que tienen bajo su responsabilidad la formación del profesional, 

deben realizar análisis del entorno, para conocer de primera mano las 

necesidades empresariales, y de esta menara transformar los contenidos y 

estrategias de la educación superior, si es necesario (Olazaran & Brunet, 

2014).  

 

     En base a las versiones vertidas concluimos que, la formación profesional 

son todos los conocimientos y habilidades que necesita un profesional acorde 

a su perfil para ejercer su carrera, pero al mismo tiempo estos conocimientos 

deben ser útiles a la realidad empresarial del entorno, por tal motivo, la 

Empresa y Universidad son dos realidades que deben desarrollarse de la 

mano, y esta será la única vía de desarrollo de un país. 
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2.6.9.3 Desempeño laboral. Según Llasag (2012) el desempeño laboral es la 

forma acertada en la cual los empleados llevan a cabo las funciones y metas 

que les han sido encomendadas, en función de su cargo y tiempo estimando, 

en este mismo sentido Flores (2014) afirma, que el conocimiento científico 

asociado a la actitud y  experiencia propia de cada trabajador en función del 

cumplimiento de objetivos, conciben el desempeño laboral, sin embargo bajo 

otra concepción, Regalado (2014) menciona, la diferencia entre desempeño y 

rendimiento laboral, el primero se refiere a la forma de hacer las cosas, en 

otras palabras habilidades y competencias, y el segundo incluye todo lo 

referente al cumplimiento de metas. 

 

     Otro aspecto importante referente al desempeño, es el que menciona (A. 

Pérez, 2013) al sostener que el ambiente laboral que la organización 

proporciona al personal influye en el desempeño, por lo tanto la 

disponibilidad o no de recursos y ambiente potenciador, facultan el alcance 

eficiente de objetivos, bajo esta consideración Vega, Martín, & Núñez (2010) 

consideran que existen tres factores en los que influye en ambiente 

organizacional: el primero, estímulos del ambiente; el segundo facilidades del 

entorno y el tercero, recompensas o sanciones en base a resultados. 

 

2.6.9.4 Competencia profesional .Según Ojeda et al. (2014) la competencia 

profesional se define como el reflejo  de la aplicación de conocimientos 

prácticos, teóricos e investigativos propios del referente educacional, así 

como las características competitivas del saber ser y hacer inmersos en el 

profesional, en esta línea de investigación se considera que la finalidad de 

fomentar competencias a lo largo de la formación profesional  permite que el 

experto proporcione soluciones eficientes en su área de trabajo (Perea & 

Ramón, 2012; Samanes, 2010), sin embargo Fonseca (2009)  afirma que la 

competencia profesional debe considerar dos visiones integrales: la primera 

reflexiona sobre las competencias adquiridas en un espacio educacional, y la 

segunda hace referencia a la actualización constante ya que el conocimiento 

es cambiante. Bajo las declaraciones analizadas, se manifiesta que la 

competencia profesional  es un término multidimensional, que integra el 
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conocimiento, actitudes y aptitudes concebidas tanto en las aulas de clase 

como en el campo laboral, además estas competencias no pueden permanecer 

paralizadas, por lo tanto, necesitan de educación continua y especializada. 

 

2.6.9.2 Cualificación profesional. La cualificación profesional es el conjunto 

de competencias profesionales, requeridas para el ejercicio de una profesión, 

son adquiridas a través de la formación teórica o mediante la experiencia 

propia en el campo laboral (Caldas, Castellanos, & Hidalgo, n.d.; Jefatura del 

Estado, 2002; Samanes, 2010), sin embargo Del Pozo (2012) manifiesta que, 

la definición de cualificación profesional considera su propia estructura según 

Nacional Council for Vocational Qualifications (NCVQ): el primer parámetro 

es la formación de las competencias específicas del estudio y, el segundo 

parámetro considera la unidad de competencia, los cuales son juicios que 

otorgan razonamiento a las actividades u acciones llevadas a cabo. En base a 

las versiones anteriores se considera que, la cualificación profesional es el 

referente de todo lo que un estudiante necesita para ser un profesional y 

desenvolverse en el mundo laboral de cada área de estudio, por lo tanto el 

conjunto de competencias profesionales permiten determinar a cualificación o 

no del experto. 
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CAPITULO III 

 

3.1 Metodología 

 

3.1.1 Metaanálisis. 

 

El metaanálisis, es una metodología de investigación que realiza una revisión 

recóndita y sistemática de la información primaria recolectada para cualquier tipo de 

estudio, los artículos que son seleccionados para realizar esta metodología se 

convierten en evidencias con altos niveles de calidad, debido a las condicionantes y 

criterios que deben cumplir para formar parte de este proceso, la finalidad de estos 

criterios son seleccionar  información primaria que aporte al tema de investigación 

(Garg, Hackam, & Tonelli, 2008). Además esta metodología faculta la organización 

lógica de la literatura, y permite la comparación de  resultados de una investigación 

con otra, este procedimiento guía al investigador a tomar decisiones objetivas y 

generar resultados críticos y de juicio sobre el efecto analizado (Haidich, 2010; 

Hattie, Rogers, & Swaminathan, 2014). 

 

Con el fin de evidenciar la riqueza técnica y selección crítica de las 

investigaciones pertinentes y actualizadas, se fundamentó el constructo del modelo 

de gestión universitaria a través de una metodología sistemática de gestión de 

información denominada Meta-análisis, su principal funcionalidad es garantizar un 

mínimo sesgo de error que permitirá validar cada criterio considerado en el modelo, 

mediante la integración de resultados cuantitativos y cualitativos de los estudios 

analizados, para descartar las proposiciones subjetivas que desorienten el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

A continuación se expone el proceso metaanalítico que se ha ejecutado: 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 31. Proceso del Metaanálisis 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En los aspectos de protocolo que incluye el metaanálisis, como primer punto se 

abordó la descripción del problema, lo que permitió definir la idea en términos 

precisos, exactos y lo suficientemente explicativos, el segundo punto fue 

determinar la pregunta de investigación, un aspecto indispensable dentro de un 

juicio científico para orientar y delimitar el estudio, el tercer punto fue plantear 

una afirmación de partida del comportamiento del fenómeno investigado y 

finalmente se delimitó el propósito principal de la investigación. 

 

La metodología del estudio parte del análisis de los ocho modelos de 

evaluación de la calidad de la Educación Superior, empleados en América y 

Europa a través de las instituciones encargadas de regular los criterios e 

indicadores que permiten cumplir la excelencia académica universitaria que 

demanda el progreso de la sociedad actual. Para validar el constructor teórico del 

modelo se realizó el análisis cuantitativo de las 485 fuentes revisadas: en la 

primera función, Gestión administrativa se emplearon 112 fuentes, para la segunda 

función Docencia 54, en la tercera función Progreso Estudiantil 34, para la cuarta 

función Servicios de Apoyo 134, en la quinta función Investigación 46 y en la 

sexta función Trascendencia Social Universitaria 105 fuentes.   
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Continuando con la metodología de estudio se determina integrar varias 

estrategias de búsqueda de la literatura, combinando diferentes criterios de 

selección, con el fin de realizar una segmentación de estudios oportunos a la 

investigación (Marín, Sánchez, & López, 2009). Por la magnitud de información 

otro aspecto fue limitar la búsqueda de estudios relevantes que aporten a la 

investigación y contribuyan al cumplimiento del objetivo de la misma mediante 

términos claves, de igual forma fue significativo considerar el tiempo y costo que 

se empleó, así como la necesidad de llevar un registro sistemático de la 

información catalogada (Fuensanta, 2015). Seguidamente es imprescindible 

establecer criterios de inclusión y exclusión, que determinan las características 

óptimas que consideran en común ciertos estudios (León, 2001).  

 

Para dar continuidad al proceso analítico, se determinó la calidad de 

información mediante el cálculo estadístico del tamaño del efecto de la prueba de 

homogeneidad y heterogeneidad, que se representa en un gráfico de forest plot que 

visualmente muestra las similitudes o diferencias que existen entre los constructos 

analizados de los diversos estudios (INSHT, 2015; Sandoya, 2008). Finalmente se 

realizó el análisis cuantitativo de las 485 fuentes revisadas según su tipo de 

recurso detalladamente en cada una de las funciones. 

 
3.1.2  Metodología del Modelo de evaluación estratégica.  

 

Basado en el análisis interno de la estructura de la planificación estratégica, se 

desarrolla el modelo de evaluación para la acreditación de las Carreras. Esta 

propuesta se basa en un análisis bibliográfico e investigativo de varios modelos de 

evaluación que se aplican en América y Europa.  

 

3.1.2.1 Función Gestión Administrativa. 

 

     La primera función está compuesta por cuatro ámbitos, el primero se denomina 

Misión y Plan que contiene dos características, cuatro estandartes, 11 indicadores de 

calidad, 47 evidencias y dos instrumentos de evaluación. El segundo ámbito 
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Administración y Gestión consta de cuatro características, 16 estándares, 28 

indicadores de calidad, 88 evidencias y dos instrumentos de evaluación, el tercer 

ámbito Presupuesto y Recursos Financieros está compuesto por una característica, 

nueve estándares, 13 indicadores de calidad, 21 evidencias y  dos instrumentos de 

evaluación y el cuarto ámbito Bienestar Universitario contiene una característica, seis 

estándares, 16 indicadores de calidad, 47 evidencias y dos instrumentos de 

evaluación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 32.  Esquema de la Función Gestión Administrativa característica uno y dos 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 1 

 

    La característica  uno, perteneciente al primer ámbito, se encuentra localizada en 

la primera función, consta de un estándar, tres indicadores de calidad, 22 evidencias, 

dos instrumentos de evaluación y ocho informantes calificados, la característica dos 

está compuesta por tres estándares, el primero contiene tres indicadores de calidad, 

13 evidencias, dos instrumentos de evaluación y 11 informantes calificados, el 

segundo estándar contiene dos indicadores de calidad, ocho evidencias, un 
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instrumento de evaluación y un informante calificado, finalmente el tercer estándar 

menciona tres indicadores de calidad, cuatro evidencias, un instrumento de 

evaluación y un informante calificado. Para ampliar la información ver apéndice uno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 33.  Esquema de la Función Gestión Administrativa característica tres y cuatro 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 1 

 

     La característica tres está compuesta por cinco estándares, el primero contiene un 

indicador de calidad, nueve evidencias, dos instrumentos de evaluación y siete 

informantes calificados, el segundo estándar está compuesto por tres indicadores, tres 

evidencias, un instrumento y un informante, el tercer estándar tiene un indicador con 

cuatro evidencias, dos instrumentos y siete informantes, el cuarto estándar se 

constituye por cinco indicadores, 19 evidencias, dos instrumentos y ocho 

informantes, el quinto estándar contiene un indicador con dos evidencias, dos 
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instrumentos y cinco informantes. La característica cuatro está conformada por dos 

estándares, el primero con un indicador, tres evidencias, dos instrumentos y cuatro 

informantes, y el segundo estándar contiene un indicador con seis evidencias, dos 

instrumentos y cinco informantes. Para ampliar la información ver apéndice uno.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 34.  Esquema de la Función Gestión Administrativa característica cinco 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 1 

 

    La característica  cinco, perteneciente al segundo ámbito, se encuentra localizada 

en la primera función, consta de un estándar, tres indicadores de calidad, 22 

evidencias, dos instrumentos de evaluación y ocho informantes calificados, la 

característica dos está compuesta por seis estándares, el primero contiene un 

indicador de calidad, dos evidencias, dos instrumentos de evaluación y cuatro 

informantes calificados, el segundo estándar contiene un indicador de calidad, tres 

evidencias, un instrumento de evaluación y un informante calificado, del mismo 

modo el tercer estándar menciona un indicador de calidad, dos evidencias, dos 

instrumentos de evaluación y cuatro informantes calificados, el cuarto estándar 

consta de un indicador,  tres evidencias, dos instrumentos y dos informantes, el 
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quinto estándar está compuesto por cuatro indicadores, 13 evidencias, dos 

instrumentos y seis informantes, finalmente el sexto estándar contiene dos 

indicadores, siete evidencias, dos instrumentos y dos informantes calificados. Para 

ampliar la información ver apéndice uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 35.  Esquema de la Función Gestión Administrativa característica seis 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 1 

 

     La característica seis está compuesta por tres estándares, el primero contiene un 

indicador de calidad, tres evidencias, un instrumento de evaluación y un informante 

calificado, el segundo estándar está constituido por tres indicadores de calidad, seis 

evidencias, dos instrumentos de evaluación y tres informantes calificados, finalmente 

el tercer estándar manifiesta un indicador de calidad, tres evidencias, un instrumento 

de evaluación y un informante calificado. Para ampliar la información ver apéndice 

uno.   
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Gráfico N° 36.  Esquema de la Función Gestión Administrativa característica siete 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 1 

 

     La característica siete, referente al ámbito tres está compuesta por nueve 

estándares, el primero está constituido por dos indicadores de calidad, tres 

evidencias, dos instrumentos de evaluación y dos informantes calificados, el segundo 

estándar contiene un indicador de calidad, dos evidencias, un instrumento de 

evaluación y un informante, el tercer estándar está integrado por dos indicadores de 

calidad, tres evidencias, un instrumento de evaluación, dos informantes calificados, 

el cuarto, quinto y sexto estándar contienen un indicador, una evidencia, un 

instrumento y un informante respectivamente en cada caso, el séptimo estándar 

expresa dos indicadores, tres evidencias, dos instrumento y nueve informantes, el 

octavo entandar también contiene dos indicadores, dos evidencias, un instrumento y 

un informante calificado, finalmente el noveno estándar contiene un indicador, dos 
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evidencias, un instrumento y un informante. Para ampliar la información ver 

apéndice uno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 37.  Esquema de la Función Gestión Administrativa característica ocho 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 1 

 

     La característica ocho, referente al ámbito cuatro está compuesta por seis 

estándares, el primero contiene un indicador de calidad, cinco evidencias, un 

instrumento de evaluación y un informante calificado, el segundo estándar está 

conformado por cuatro indicadores de calidad, siete evidencias, un instrumento de 

evaluación y dos informantes calificados, el tercer estándar expresa  dos indicadores 

de calidad, 13 evidencias, dos instrumentos de evaluación y siete informantes 
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calificados, el cuarto estándar manifiesta dos indicadores, 10 evidencias, un 

instrumento y siete informantes, el quinto estándar está conformado por tres 

indicadores, cuatro evidencias, un instrumento y dos informantes, el sexto estándar 

está integrado por cuatro indicadores, ocho evidencias, dos instrumentos y ocho 

informantes. Para ampliar la información ver apéndice uno. 

 

3.1.2.2 Función Docencia. 

 

     La segunda función contiene un ámbito, denominado Personal Académico, con 

tres características, 11 estandartes, 18 indicadores de calidad, 83 evidencias y dos 

instrumentos de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 38.  Esquema de la Función Docencia característica nueve 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 2 
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     La característica nueve, asociada al ámbito cinco en la segunda función está 

compuesta por ocho estándares, el primero está compuesto por un indicador de 

calidad, tres evidencias, dos instrumentos de evaluación y cinco informantes de 

calidad, el segundo estándar está constituido por cuatro indicadores de calidad, 11 

evidencias, dos instrumentos de evaluación, cuatro informantes calificados, el tercer 

estándar muestra un indicador de calidad, dos evidencias, dos instrumentos de 

evaluación y dos informantes calificados, el cuarto estándar consta de dos 

indicadores, 11 evidencias, dos instrumentos y tres informantes, el quinto estándar 

está integrado por dos indicadores, ocho evidencias, dos instrumentos y dos 

informantes, el sexto estándar está conformado por tres indicadores, 10 evidencias, 

dos instrumentos y dos informantes, el séptimo estándar contiene un indicador, tres 

evidencias, un instrumento y un informante, finalmente el octavo estándar expresa 

una evidencia, un instrumento y un informante. Para ampliar la información ver 

apéndice dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 39.  Esquema de la Función Docencia característica 10 y 11 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 2 

 

     La característica 10, perteneciente al quinto ámbito, se encuentra localizada  en la 

segunda función, consta de dos estándares,  el primero contiene un indicador de 

calidad, ocho evidencias, dos instrumentos de evaluación y dos informantes 

calificados, el segundo estándar identifica un indicador de calidad, 16 evidencias, un 

instrumento de evaluación y un informante calificado, la característica 11 consta de 

un estándar, referente a un indicador de calidad, 10 evidencias, dos instrumentos de 
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evaluación y dos informantes calificados. Para ampliar la información ver apéndice 

dos. 

3.1.2.3 Función Progreso Estudiantil. 

 

La tercera función está compuesta por dos ámbitos, el primero Programa 

Académico y Proceso Formativo que contiene seis característica, 20 estándares, 25 

indicadores de calidad, 87 evidencias y dos instrumentos de evaluación. El segundo 

ámbito Pedagogía consta de dos características, cuatro estándares, cinco indicadores 

de calidad, 13 evidencias y dos instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 40. Esquema de la Función Progreso Estudiantil características 12 y 13 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 3 

 

La característica 12, perteneciente al ámbito seis que se encuentra localizada en la 

tercera función, consta de dos estándares, el primero contiene un indicador de 
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calidad, dos evidencias, un instrumento de evaluación y un informante calificado, de 

la misma manera el segundo estándar contiene un indicador, dos evidencias, dos 

instrumentos y dos informantes. La característica 13 está situada en el ámbito seis y 

se encuentra inmersa en la tercera función, consta de 10 estándares, el primero 

contiene un indicador de calidad, siete evidencias, un instrumento de evaluación y un 

informante calificado, el segundo estándar contiene un indicador, ocho evidencias, 

un instrumento y un informante, el tercer estándar contiene un indicador, seis 

evidencias, un instrumento y un informante. 

 

El cuarto estándar contiene un indicador, una evidencia, un instrumento y un 

informante, el quinto estándar contiene dos indicadores, seis evidencias, dos 

instrumentos y seis informantes, el sexto estándar contiene un indicador, cuatro 

evidencias, un instrumento y un informante, el séptimo estándar contiene dos 

indicadores, cuatro evidencias, dos instrumentos y tres informantes, el octavo 

estándar contiene un indicador, una evidencia, un instrumento y un informante, el 

noveno estándar contiene dos indicadores, dos evidencias, dos instrumentos y seis 

informantes, finalmente el décimo estándar contiene un indicador, tres evidencias, un 

instrumento y un informante calificado. Para ampliar la información ver apéndice 

tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 41. Esquema de la Función Progreso Estudiantil característica 14, 15, 16 y 17 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 3 
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La característica 14, perteneciente al ámbito seis que se encuentra localizada en la 

tercera función, consta de dos estándares, el primero contiene un indicador de 

calidad, una evidencia, un instrumento de evaluación y un informante calificado, de 

la misma manera el segundo estándar contiene un indicador, dos evidencias, un 

instrumento y 12 informantes. La característica 15, perteneciente al ámbito seis que 

se encuentra localizada en la tercera función, consta de tres estándares, el primero 

contiene un indicador de calidad, tres evidencias, un instrumento de evaluación y un 

informante calificado, el segundo estándar consta de un indicador, ocho evidencias, 

un instrumento y tres informantes, finalmente el tercer estándar contiene dos 

indicadores de calidad, tres evidencias, un instrumento de evaluación y un 

informante calificado.  

 

La característica 16, perteneciente al ámbito seis que se encuentra localizada en la 

tercera función, consta de dos estándares, el primero contiene dos indicadores de 

calidad, 11 evidencias, dos instrumentos de evaluación y tres informantes calificados, 

finalmente el segundo estándar consta de un indicador, cinco evidencias, un 

instrumento y dos informantes. La característica 17, perteneciente al ámbito seis que 

se encuentra localizada en la tercera función, consta de un estándar, un indicador de 

calidad, tres evidencias, dos instrumentos de evaluación y dos informantes 

calificados. Para ampliar la información ver apéndice tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 42. Esquema de la Función Progreso Estudiantil característica 18 y 19 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 3 
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La característica 18 perteneciente al ámbito siete que se encuentra localizada en la 

tercera función, consta de tres estándares, el primero contiene un indicador, una 

evidencia, un instrumento de evaluación y un informante calificado, el segundo 

estándar contiene un indicador, dos evidencias, un instrumento y 12 informantes, 

finalmente el tercer estándar consta de dos indicadores, cinco evidencias, dos 

instrumentos y tres informantes. La característica 19 perteneciente al ámbito siete 

que se encuentra localizada en la tercera función, consta de un estándar, un indicador 

de calidad, una evidencia, un instrumento y un informante calificado. Para ampliar la 

información ver apéndice tres. 

 

3.1.2.4 Función Servicios de Apoyo. 
 

La cuarta función está compuesta por dos ámbitos, el primero Centro de 

Documentación que contiene una característica, cinco estándares, 12 indicadores de 

calidad, 36 evidencias y dos instrumentos de evaluación. El segundo ámbito 

denominado Infraestructura Institucional consta de dos características, cuatro 

estándares, nueve indicadores de calidad, 30 evidencias y dos instrumentos de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 43. Esquema de la Función Servicios de Apoyo característica 20 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 4 
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La característica 20, perteneciente al ámbito ocho que se encuentra localizada en 

la cuarta función, consta de cinco estándares, el primero contiene cinco indicadores, 

ocho evidencias, dos instrumentos de evaluación y cinco informantes calificados, el 

segundo estándar contiene un indicador, cuatro evidencia, un instrumento de 

evaluación y un informante, el tercer estándar contiene cuatro indicadores, 12 

evidencias, un instrumento y un informante, el cuarto estándar contiene un indicador, 

dos evidencias, un instrumento y un informante, finalmente el quinto estándar 

menciona un indicador, dos evidencias, dos instrumento y tres informante calificado. 

Para ampliar la información ver apéndice cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 44. Esquema de la Función Servicios de Apoyo características 21 y 22 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 4 

 

 

La característica 21, perteneciente al ámbito nueve que se encuentra localizada en 

la cuarta función, consta de dos estándares, el primero contiene cinco indicadores, 20 

evidencias, un instrumento de evaluación y tres informantes calificados, finalmente 

el segundo estándar contiene un indicador, dos evidencias, un instrumento y un 

informante calificado. La característica 22, referente al ámbito nueve situada en la 

cuarta función, consta de dos estándares, el primero contiene dos indicadores, tres 

evidencias, un instrumento de evaluación y un informante calificado, finalmente el 
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segundo estándar contiene un indicador, una evidencia, un instrumento y dos 

informantes calificados. Para ampliar la información ver apéndice cuatro. 

 

3.1.5 Función Investigación. 

 

La quinta función está compuesta por un ámbito, denominado Investigación 

Científica y Tecnológica que contiene dos características, 15 estándares, 24 

indicadores de calidad, 65 evidencias y dos instrumentos de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 45. Esquema de la Función Investigación característica 23 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 5 

 

La característica 23, perteneciente al ámbito 10 que se encuentra localizada en la 

quinta función, consta de cinco estándares, el primero contiene dos indicadores, 

cinco evidencias, dos instrumentos de evaluación y cinco informantes calificados, el 

segundo estándar contiene un indicador, tres evidencia, un instrumento de evaluación 

y tres informantes calificado, el tercer estándar contiene dos indicadores de calidad, 

dos evidencias, un instrumento de evaluación y un informante calificado, el cuarto 

estándar contiene un indicador, siete evidencias, un instrumento de evaluación y un 

informante calificado, finalmente el quinto estándar menciona un indicador, una 

evidencia, un instrumento de evaluación y un informante calificado. Para ampliar la 

información ver apéndice cinco. 
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Gráfico N° 46. Esquema de la Función Trascendencia Social Universitaria característica 26 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 5 

 

La característica 24, perteneciente al ámbito 10 que se encuentra localizada en la 

quinta función, consta de 10 estándares, el primero contiene dos indicadores, 3 

evidencias, dos instrumentos de evaluación y tres informantes calificados, el segundo 

estándar contiene un indicador, una evidencia, un instrumento y un informante, el 

tercer estándar contiene un indicador, tres evidencias, un instrumento y un 

informante, el cuarto estándar contiene un indicador, tres evidencias, un instrumento 

y un informante, el quinto estándar contiene tres indicadores, tres evidencias, un 

instrumento y dos informantes, el sexto estándar contiene un indicador, dos 

evidencias, un instrumento y un informante, el séptimo estándar contiene un 
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indicador, dos evidencias, un instrumento y un informante, el octavo estándar 

contiene dos indicadores, ocho evidencias, dos instrumentos y ocho informantes, el 

noveno estándar contiene tres indicadores, seis evidencias, dos instrumentos y siete 

informantes, finalmente el décimo estándar contiene un indicador, tres evidencias, 

dos instrumentos y tres informantes calificados. Para ampliar la información ver 

apéndice cinco.  

 

3.1.6 Función Trascendencia Social Universitaria. 

 

La sexta función está compuesta por dos ámbitos, el primero Vinculación con la 

Colectividad que contiene una característica, cinco estándares, 10 indicadores de 

calidad, 27 evidencias y dos instrumentos de evaluación. El segundo ámbito Impacto 

Institucional consta de tres características, 13 estándares, 17 indicadores de calidad, 

30 evidencias y dos instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 47. Esquema de la Función Trascendencia Social Universitaria característica 25 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 6 

 

La característica 25, perteneciente al ámbito 11 que se encuentra localizada en la 

sexta función, consta de cinco estándares, el primero contiene dos indicadores, 11 

evidencias, un instrumento de evaluación y dos informantes calificados, el segundo 
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estándar contiene un indicador, una evidencia, un instrumento y un informante, el 

tercer estándar contiene un indicado, dos evidencias, un instrumento y un informante, 

el cuarto estándar contiene cinco indicadores, 10 evidencias, dos instrumentos y 10 

informantes, finalmente el quinto estándar menciona un indicador, seis evidencias, 

un instrumento y un informante calificado. Para ampliar la información ver apéndice 

seis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 48. Esquema de la Función Trascendencia Social Universitaria característica 26 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 6 

 

La característica 26, perteneciente al ámbito 12 que se encuentra localizada en la 

sexta función, consta de cuatro estándares, el primero contiene dos indicadores de 

calidad, tres evidencias, dos instrumentos de evaluación y ocho informantes 

calificados, el segundo estándar contiene un indicador, una evidencia, un instrumento 

y un informante, el tercer estándar contiene un indicador, una evidencia, un 

instrumento y un informante, finalmente el cuarto estándar contiene un indicador, 

una evidencia, un instrumento y siete informantes calificados. Para ampliar la 

información ver apéndice seis. 
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Gráfico N° 49. Esquema de la Función Trascendencia Social Universitaria característica 27 y 28 

Fuente: Elaboración Propia 

*Ver apéndice 6 
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La característica 27, perteneciente al ámbito 12 que se encuentra localizada en la 

sexta función, consta de ocho estándares, el primero contiene un indicador, una 

evidencia, un instrumento de evaluación y dos informantes calificados, el segundo 

estándar contiene un indicador, una evidencia, un instrumento y un informante, el 

tercer estándar contiene un indicador, una evidencia, un instrumento y un informante, 

el cuarto estándar contiene un indicador, una evidencia, un instrumento y un 

informante, el quinto estándar contiene un indicador, una evidencia, un instrumento y 

un informante, el sexto estándar contiene cuatro indicadores, 11 evidencias, dos 

instrumentos y cinco informantes, el séptimo estándar contiene un indicador, una 

evidencia, un instrumento y un informante, finalmente el octavo estándar contiene un 

indicador, una evidencia, un instrumento y un informante calificado. 

 

La característica 28 perteneciente al ámbito 12 que se encuentra localizada en la 

sexta función, consta de un estándar, un indicador, una evidencia, un instrumento de 

evaluación y un informante calificado. Para ampliar la información ver apéndice seis. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 Reporte Metaanalítico. 

 

4.1.1.1 Aspectos de protocolo.  

 

El planteamiento del problema, la pregunta de investigación, el desarrollo de la 

hipótesis y la formulación de los objetivos se expresan y delimitan de forma clara en 

el capítulo uno, con el propósito de conocer con exactitud las dimensiones de la 

investigación y lo que se requiere para ello. 

 

4.1.1.2 Metodología del estudio. 

 

 4.1.1.2.1 Modelos de partida.  

 

En el modelo de autoevaluación para las Instituciones de Educación Superior, 

perfeccionado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) de Chile, está 

formado por cinco áreas de especialización: docencia, investigación, extensión, área 

académica general y gestión, organizadas estratégicamente en dimensiones y 

criterios. La dimensión relevancia consta de cuatro criterios y 44 indicadores, la 

siguiente dimensión denomina efectividad manifiesta tres criterios y 24 indicadores, 

disponibilidad de recursos adecuados está constituida por tres criterios y 57 

indicadores, eficiencia se compone de dos criterios y 41 indicadores, eficacia expresa 

cuatro criterios y 22 indicadores, finalmente la dimensión procesos enumera dos 

criterios y 29 indicadores, generando un total de 217 indicadores (CINDA, 1994). 

 

La Comparación de los indicadores de calidad de los modelos de evaluación de 

los 11 países con el mayor número de IES incluidas en el ranking académico mundial 

de las universidades,  se han agrupado en siete categorías: programa educativo con 

20 indicadores, organización de la enseñanza con 17, recursos humanos con 28, 

recursos materiales con 43, el proceso educativo con 24, resultados con 26  e 
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Investigación con 34, generando un total de 192 indicadores (Casal et al., 2009). 

 

El sistema básico de indicadores para la Educación Superior de América Latina, 

desarrollado por el Sistema Integral de Información sobre las Instituciones de 

Educación (INFOCES) en Valencia-España está constituido por dimensiones, 

subdimensiones, categorías e indicadores. La primera dimensión se denomina 

Estructura que comprende tres subdimensiones y 12 indicadores, la dimensión 

Resultados está conformado por tres subdimensiones, ocho categorías y 25 

indicadores, finalmente la dimensión contexto está conformada por una 

subdimensión y siete indicadores, estableciendo un total de 44 indicadores (Carot 

et al., 2012). 

 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area (ESG), preparado por European Association for Quality Assurance 

in Higher Education, European Students’ Union, European University Association, 

European Association of Institutions in Higher Education, Education International, 

BUSINESSEUROPE, European Quality Assurance Register for Higher Education, 

está conformado por criterios y directrices. El primer criterio es para la garantía 

interna de calidad en las instituciones de educación superior con siete directrices, el 

segundo criterio es para la garantía externa de calidad de la educación superior con 

ocho directrices, y el tercer criterio para las agencias de garantía externa de calidad 

con ocho, integrando un total de 23 directrices para asegurar la calidad universitaria 

(ENQA et al., 2015). 

 

El modelo del Desarrollo de indicadores en Educación en América Latina y el 

Caribe establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura (UNESCO), está conformado por cinco categorías. La primera se 

denomina contexto demográfico, social, económico y descripción general del sistema 

de educación, la segunda categoría es recursos en educación, la tercera categoría es 

desempeño de los sistemas educativos, la cuarta categoría es calidad en la educación, 

finalmente  la quinta categoría es impacto social de la educación (UNESCO, 2000). 

 

El Modelo de indicadores de gestión académica desarrollado por la Asociación 
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Latinoamericana de Facultades y Escuelas de contaduría y administración 

(ALAFEC), presentado en la XIV asamblea general de la institución en Panamá 

consta de componentes, dimensiones, categorías, subcategorías e indicadores. El 

primer componente se denomina indicadores por programa educativo 

Licenciatura/TSU, que contiene dos dimensiones, la primera es equilibrio con cuatro 

indicadores, la segunda dimensión es calidad con cinco categorías, 21 subcategorías 

y 37 indicadores. El segundo componente denominado referentes de la entidad 

académica está constituido por cinco categorías, ocho subcategorías y 32 indicadores 

(ALAFEC, 2014).  

 

El Modelo de autoevaluación institucional para la acreditación efectuada por el 

Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación 

superior (CONEA), está compuesto por funciones, características, estándares e 

indicadores. La primera función es Gestión Administrativa y consta de cuatro 

ámbitos, nueve características, 38 estándares y  69 Indicadores, la segunda función es 

Docencia con un ámbito, seis características, 41 estándares y 64 indicadores, la 

tercera función es investigación constituida por un ámbito, dos características, 14 

estándares y 22 indicadores, finalmente la cuarta función denominada vinculación 

con la colectividad con dos ámbitos, cuatro características, 17 estándares y 24 

indicadores, generando un total de 179 indicadores (CONEA, 2010). 

 

Finalmente el modelo utilizado para la investigación es el Modelo genérico de 

evaluación del entorno de aprendizaje de las carreras presenciales y semi 

presenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador implementado 

por el CEAACES, consta de criterios, subcriterios e indicadores. El primero criterio 

denominado pertenencia consta de dos subcriterios y tres indicadores, el segundo 

criterio denominado plan curricular está conformado por tres subcriterios y cinco 

indicadores, el tercer criterio, academia está determinado por tres subcriterios y 10 

indicadores, el cuarto criterio, ambiente institucional está integrado por tres 

subcriterios y 12 indicadores, y quinto criterio denominado estudiantes con dos 

subcriterios y siete indicadores. Generando un total de 37 indicadores de calidad 

(CEAACES, 2012). 
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4.1.1.2.2 Estrategias de búsqueda. 

 

Se ha decidido combinar la búsqueda especializada de estudios publicados como 

libros, artículos científicos y artículos de enciclopedia con otros no publicados como 

son documentos, tesis, páginas web institucionales, artículos de periódicos, 

entrevistas y artículos de conferencias. Se han empleado tres palabras claves para 

limitar la búsqueda de información: planificación estratégica, acreditación y 

evaluación universitaria, de igual manera la gestión bibliográfica se realizó mediante 

gestores de búsqueda informáticos.     

 

4.1.1.2.3 Criterios de inclusión y exclusión  
 

Se clasifico en tres criterios de inclusión: Bases de datos confiables, información 

bibliográfica según su antigüedad e idioma y cuatro criterios de exclusión: fuentes no 

confiables, antigüedad mayor a cinco años, información bibliográfica incompleta y 

bases de datos pagadas. 

 

4.1.1.2.3.1 Bases de Datos Confiables. 
 

Tabla N° 3  

Fuentes del modelo de planificación estratégica en el sector educativo según su base 

de datos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Scielo 25 5,2 5,2 

Dialnet 3 ,6 ,6 

Google Books 228 47,0 47,0 

Base de datos Institucional 115 23,7 23,7 

Redalyc 7 1,4 1,4 

Otros 93 19,2 19,2 

E-lis 2 ,4 ,4 

Amazon s3 1 ,2 ,2 

Sciencedirect 1 ,2 ,2 

Comercio 2 ,4 ,4 

Dsia 1 ,2 ,2 

Biblioteca virtual de salud 

pública 

1 ,2 ,2 

Universo 1 ,2 ,2 

Redulac 1 ,2 ,2 

Signa 1 ,2 ,2 

Cepal 1 ,2 ,2 

Redicces 1 ,2 ,2 

Researchgate 1 ,2 ,2 

Total 485 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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     Después de haber analizado las 485 fuentes empleadas en el estudio del modelo 

de planificación estratégica en el sector educativo, se determina que el 47% de las 

fuentes fueron encontradas en la base de datos de google books, el 23,7% en bases de 

datos institucionales, el 5,2% en Scielo, el 1,4% en Redalyc, el 0,6% en Dialnet, el 

0,4% en E-lis y con el mismo porcentaje en el comercio, el 0,2% en Amazon s3, 

Sciencedirect, Dsia, biblioteca virtual de salud pública, Universo, Redulac, Signa, 

Cepal, Redicces y Researchgate cada uno con el mismo porcentaje y el 19,2% se 

encontró en otras fuentes. 

 

4.1.1.2.3.2 Información bibliográfica según su antigüedad.  

 

Tabla N° 4  

Tipos de recursos según su antigüedad en la Función Gestión Administrativa 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 0-5 108 96,4 96,4 

6-10 1 ,9 ,9 

Mayor a 11 2 1,8 1,8 

Sin fecha 1 ,9 ,9 

Total 112 100,0 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

     De acuerdo al proceso metaanalítico realizado para las fuentes empleadas en la 

primera función, el 96,4% mantiene una antigüedad máximo de cinco años, el 1,8% 

tiene una antigüedad mayor a 11 años, dada la calidad informativa de estos recursos 

fue necesario emplear bibliográfica clásica, mientras el 0,9% que representa una 

fuente mantiene una antigüedad de seis a 10 años y este mismo porcentaje 

representan aquella fuente que no registró el año de elaboración, es  importante 

mencionar que se utilizó esta fuente por la relevancia de información, entonces de 

forma significativa se demuestra que en esta función la mayor parte de estudios 

corresponden a una antigüedad máxima de cinco años.  
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Tabla N° 5  

Tipos de recursos según su antigüedad en la Función Docencia 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 0-5 52 96,3 96,3 

Mayor a 11 1 1,9 1,9 

Sin fecha 1 1,9 1,9 

Total 54 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Al procesar estadísticamente las fuentes manejadas en el proceso metaanalítico de 

la segunda función, se visualiza al 96,3% de fuentes con una antigüedad no mayor a 

cinco años, mientras el 1,9% evidencia una antigüedad mayor a 11 años y el mismo 

porcentaje representan aquella fuente que no registró el año de elaboración, pero sin 

embargo la información encontrada fue de mucha utilidad. La mayor parte de 

estudios corresponden a una antigüedad máxima de cinco años.  

 

Tabla N° 6  

Tipos de recursos según su antigüedad en la Función Progreso Estudiantil 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 0-5 34 100,0 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 
 

     De acuerdo al análisis metaanalítico realizado para las fuentes empleadas en la 

tercera función, el 100% mantiene una antigüedad máxima de cinco años, es decir en 

esta función no se considera ningún estudio en otro período de tiempo. 

 

Tabla N° 7  

Tipos de recursos según su antigüedad en la Función Servicios de Apoyo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 0-5 133 99,3 99,3 

Sin fecha 1 ,7 ,7 

Total 134 100,0 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 
 

     Al procesar estadísticamente las fuentes manejadas en el proceso metaanalítico de 
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la cuarta función, se visualiza que el 99,3% de fuentes tiene una antigüedad no 

mayor a cinco años, mientras el 0,7% no registró el año de elaboración, pero sin 

embargo la información encontrada fue de mucha utilidad, por lo tanto la mayor 

parte de estudios corresponden a una antigüedad máxima de cinco años. 

 

Tabla N° 8  

Tipos de recursos según su antigüedad en la Función Investigación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 0-5 46 100,0 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

     Según el análisis metaanalítico realizado para las fuentes empleadas en la quinta 

función, 100% mantiene una antigüedad máxima de cinco años, es decir en esta 

función no se considera ningún estudio en otro período de tiempo. 

 

Tabla N° 9  

Tipos de recursos según su antigüedad en la Función Trascendencia Social 

Universitaria 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 0-5 100 95,2 95,2 

6-10 2 1,9 1,9 

Mayor a 11 1 1,0 1,0 

Sin fecha 2 1,9 1,9 

Total 105 100,0 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 
 

Al procesar estadísticamente las fuentes manejadas en el proceso metaanalítico de 

la sexta función, se visualiza al 95,2% de fuentes con una antigüedad no mayor a 

cinco años, mientras el 1,9% evidencia una antigüedad de seis a 10 años y el mismo 

porcentaje representan aquella fuente que no registró el año de elaboración, pero sin 

embargo la información encontrada fue de mucha utilidad y finalmente el 1% 

registra una mayoría a 11 años. La mayor parte de estudios corresponden a una 

antigüedad máxima de cinco años. 
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4.1.1.2.3.3 Idioma 

 

Tabla N° 10  

Fuentes del modelo de planificación estratégica en el sector educativo según su 

idioma 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Inglés 19 3,9 3,9 

Español 465 95,9 95,9 

Catalán 1 ,2 ,2 

Total 485 100,0 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

     Después de haber analizado las 485 fuentes empleadas en el estudio del modelo 

de planificación estratégica en el sector educativo, se determina que el 95,8% de las 

fuentes son en idioma español, el 3,9% en inglés y el 0,2% en catalán.   

 

4.1.1.2.4 Calidad de los datos registrados  

 

4.1.1.2.4.1 Análisis de homogeneidad y heterogeneidad 

 

Tabla N° 11  

Análisis de homogeneidad y heterogeneidad en la Función Gestión Administrativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Homogeneidad 70 62,5 62,5 

Heterogeneidad 42 37,5 37,5 

Total 112 100,0 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

     A través de este análisis se determina la calidad de información en el constructo 

del modelo, al procesar el total de fuentes utilizadas en esta función se determina al 

62,5% como homogeneidad y al 37,5% como heterogeneidad, es decir los estudios 

analizados en esta función son pertinentes a la investigación realizada. 
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Tabla N° 12  

Análisis de homogeneidad y heterogeneidad en la Función Docencia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Homogeneidad 33 61,1 61,1 

Heterogeneidad 21 38,9 38,9 

Total 54 100,0 100,0 
 Fuente: Elaboración propia 

 

     A través de este análisis se determina la calidad de información en el constructo 

del modelo, al procesar el total de fuentes utilizadas en esta función se determina al 

61,1% como homogeneidad y al 38,9% como heterogeneidad, es decir los estudios 

analizados en esta función son pertinentes a la investigación realizada. 

 

Tabla N° 13  

Análisis de homogeneidad y heterogeneidad en la Función Progreso Estudiantil 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Homogeneidad 21 61,8 61,8 

Heterogeneidad 13 38,2 38,2 

Total 34 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

     A través de este análisis se determina la calidad de información en el constructo 

del modelo, al procesar el total de fuentes utilizadas en esta función se determina al 

61,8% como homogeneidad y al 38,2% como heterogeneidad, es decir los estudios 

analizados en esta función son pertinentes a la investigación realizada. 

 

Tabla N° 14  

Análisis de homogeneidad y heterogeneidad en la Función Servicios de Apoyo 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Homogeneidad 90 67,2 67,2 

Heterogeneidad 44 32,8 32,8 

Total 134 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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     A través de este análisis se determina la calidad de información en el constructo 

del modelo, al procesar el total de fuentes utilizadas en esta función se determina al 

67,2% como homogeneidad y al 32,8% como heterogeneidad, es decir los estudios 

analizados en esta función son pertinentes a la investigación realizada. 

 

Tabla N° 15  

Análisis de homogeneidad y heterogeneidad en la Función Investigación 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Homogeneidad 33 71,7 71,7 

Heterogeneidad 13 28,3 28,3 

Total 46 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

     A través de este análisis se determina la calidad de información en el constructo 

del modelo, al procesar el total de fuentes utilizadas en esta función, se determina al 

71,7% como homogeneidad y al 28,3% como heterogeneidad, es decir los estudios 

analizados en esta función son pertinentes a la investigación realizada. 

 

Tabla N° 16  

Análisis de homogeneidad y heterogeneidad en la Función Trascendencia Social 

Universitaria 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Homogeneidad 77 73,3 73,3 

Heterogeneidad 28 26,7 26,7 

Total 105 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

     A través de este análisis se determina la calidad de información en el constructo 

del modelo, al procesar el total de fuentes utilizadas en esta función se determina al 

73,3% como homogeneidad y al 26,7% como heterogeneidad, es decir los estudios 

analizados en esta función son pertinentes a la investigación realizada. 

 

4.1.1.2.4.2 Tamaño de la prueba de efecto de homogeneidad 
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   Gráfico N° 50: Gráfico de forest plot o del tamaño del efecto de la prueba de homogeneidad y heterogeneidad 

   Fuente: Elaboración Propia 
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  Para determinar la calidad de información se procesó los datos estadísticamente, 

considerando los dos criterios significativos antes mencionados, que se han evaluado 

en las seis funciones del modelo, el tamaño del efecto de cada estudio está 

representado por un cuadrado azul, cuya área es proporcional al peso “Weight” 

(WGHT), ubicado en la cuarta columna del lado derecho del gráfico, de igual manera 

el intervalo de confianza de cada estudio está representado por líneas paralelas al eje 

de las “x”, ubicadas a cada lado del tamaño del efecto de estudio según corresponda, 

homogeneidad (0.1-1) y heterogeneidad (1-2), valores que se pueden observar, en la 

segunda columna el de menor nivel de confianza “Lower Confidence” (LCL) y en la 

tercera columna el de mayor nivel de confianza “Upper Confidence” (UCL), en la 

mitad de gráfico se muestra una línea vertical que simboliza el efecto nulo de los 

estudios, es decir no representan un valor significativo para determinar la calidad de 

la información, valor situado en la primera columna como “Odds Ratio” (OR), que 

muestra la diferencia media tipificada o riesgo relativo con un valor de uno, la 

utilidad de este índice estadístico permite acoplar y contrastar todos los resultados 

obtenidos, a través de diferentes escalas de valoración cualitativa empleados en los 

estudios examinados. 

 

El efecto global es calculado mediante el valor medio del impacto de 

homogeneidad y heterogeneidad de los estudios en cada función, su valor es de 0.54, 

figurado en un rombo de color rojo, cuya ubicación nos muestra que existió mayor 

homogeneidad en la investigación, porque está ubicado al lado izquierdo de la línea 

del efecto nulo. 

 

4.1.1.2.5 Análisis Cuantitativo de los Estudios Realizados 

 

Tabla N° 17  

Fuentes según el tipo de recurso de la Función Gestión Administrativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Libros 76 67,9 67,9 

Artículos 

Científicos 
8 7,1 7,1 

Documento 8 7,1 7,1 

Tesis 9 8,0 8,0 

Página Web 11 9,8 9,8 

Total 112 100,0 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 
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     De acuerdo al proceso metaanalítico realizado para clasificar las 112 fuentes 

según el tipo del recurso, en la primera función se obtuvo al 67,9% como libros, el 

9,8% son páginas web institucionales públicas o privadas, el 8% son trabajos de 

investigación en tesis y el 7,1% en artículos científicos y documentos. Como se 

puede visualizar los libros son el recurso más utilizado en esta función. 

 

Tabla N° 18  

Fuentes según el tipo de recurso de la Función Docencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Libros 6 11,1 11,1 

Artículos 

Científicos 
6 11,1 11,1 

Documento 16 29,6 29,6 

Tesis 1 1,9 1,9 

Página Web 24 44,4 44,4 

Artículo de 

periódico 
1 1,9 1,9 

Total 54 100,0 100,0 

  Fuente: Elaboración propia 

 

     Al procesar estadísticamente la segmentación de las 54 fuentes según el tipo de 

recurso durante el proceso metaanalítico de la segunda función, se distingue al 44,4% 

de los recursos empleados como páginas web institucionales públicas o privadas, el 

29,6% son documentos, el 11,1% tanto en libros como en artículos científicos y el 

1,9% tanto para tesis como para artículos de periódico. El recurso más utilizado en 

esta función son las páginas web institucionales públicas o privadas. 

 

Tabla N° 19  

Fuentes según el tipo de recurso de la Función Progreso Estudiantil 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válidos Libros 5 14,7 14,7 

Artículos 

Científicos 
8 23,5 23,5 

Documento 11 32,4 32,4 

Página Web 7 20,6 20,6 

Artículo de 

conferencia 
1 2,9 2,9 

Artículo de 

periódico 
2 5,9 5,9 

Total 34 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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     De acuerdo a la codificación de las fuentes según el tipo de recursos en el proceso 

metaanalítico para la tercera función, se manifiesta al 32,4% como documentos, al 

23,5% como artículo científicos, al 20,6% como páginas web institucionales públicas 

y privadas, al 14,7% como libros, al 5,9% como artículos de periódico y al 2,9% 

como artículos de conferencia. Para esta función se evidencia un mayor uso de 

documentos y artículos científicos.   

 

Tabla N° 20  

Fuentes según el tipo de recurso de la Función Servicios de Apoyo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Libros 59 44,0 44,0 

Artículos 

Científicos 
22 16,4 16,4 

Documento 9 6,7 6,7 

Tesis 10 7,5 7,5 

Página Web 28 20,9 20,9 

Entrevista 1 ,7 ,7 

Artículo de 

enciclopedia 
1 ,7 ,7 

Artículo de 

conferencia 
3 2,2 2,2 

Artículo de 

periódico 
1 ,7 ,7 

Total 134 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

     De acuerdo al proceso metaanalítico realizado para clasificar las 134 fuentes 

según el tipo del recurso en la cuarta función, se obtuvo al 44% como libros, el 

20,9% son páginas web institucionales públicas o privadas, el 16,4% son artículos 

científicos, el 7,5% son trabajos de investigación en tesis, el 6,7% son documentos, 

el 2,2% en artículos de conferencia y el 7% entrevistas, artículos de enciclopedia y 

artículos de periodo. Como se puede visualizar los libros son el recurso bibliográfico 

más utilizado en esta función. 
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Tabla N° 21  

Fuentes según el tipo de recurso de la Función Investigación 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Libros 40 87,0 87,0 

Artículos Científicos 1 2,2 2,2 

Documento 2 4,3 4,3 

Página Web 2 4,3 4,3 

Entrada a un blog 1 2,2 2,2 

Total 46 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

     De acuerdo al proceso metaanalítico realizado para clasificar las 46 fuentes según 

el tipo del recurso en la quinta función, se obtuvo al 87% como libros, el 4,3% son 

páginas web institucionales públicas o privadas y documentos, finalmente el 2,2% 

son artículos científicos y entrada a un blog. Como se puede visualizar los libros son 

el recurso bibliográfico más utilizado en esta función. 

 

Tabla N° 22  

Fuentes según el tipo de recurso de la Función Trascendencia Social Universitaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos Libros 47 44,8 44,8 

Artículos 

Científicos 
13 12,4 12,4 

Documento 18 17,1 17,1 

Tesis 7 6,7 6,7 

Página Web 18 17,1 17,1 

Artículo de 

conferencia 
1 1,0 1,0 

Entrada a un blog 1 1,0 1,0 

Total 105 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

     De acuerdo al proceso metaanalítico realizado para clasificar las 105 fuentes 

según el tipo del recurso en la sexta función, se obtuvo al 44,8% como libros, el 

17,1% son páginas web institucionales públicas o privadas y documentos, el 12,4% 

son artículos científicos, el 6,7% son trabajos de investigación en tesis y el 1% son 

artículos de conferencia y entrada a un blog. Como se puede visualizar los libros son 

el recurso más utilizado en esta función. 
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Gráfico N° 51. Metaanálisis del Modelo de Planificación Estratégica para las Instituciones de Educación Superior 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2 Modelo de evaluación para la acreditación 

 

Estimando los precedentes internacionales, pero al mismo tiempo considerando la 

realidad Ecuatoriana se plantea el modelo propuesto con seis funciones, las cuales 

engloban los procesos y actividades modulares de los elementos primordiales que 

interviene en la labor universitaria, por tal motivo se las denomina funciones y son: 

Gestión Administrativa, Docencia, Progreso Estudiantil, Servicios de Apoyo, 

Investigación y Transcendencia Social Universitaria (Campos & Chinchilla, 2009; 

Solís, 2010; Ministerio de Educación de Ecuador, 2012; Navarrete, 2015).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 52.  Modelo de Evaluación para la acreditación 
Fuente: Elaboración Propia 

 

     Para la creación del modelo de autoevaluación planteado se tomó como base ocho 

modelos de autoevaluación institucional para acreditación aplicado por varias 

entidades en América y Europa. 
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    El modelo de autoevaluación presentado contiene seis funciones, 12 ámbitos, 28 

características, 111 Estándares de calidad, 188 Indicadores y 937 evidencias. Para 

recolectar la información se diseñó una plataforma virtual, dinámica e interactiva 

denominada Sistema de Acreditación y Evaluación Estratégica para la Educación 

Superior (SAEES),  que genera una experiencia para las 28 unidades de análisis de 

información, a los cuales se les denomina informantes: Decano, Sub Decano, 

Coordinador de carrera, Secretaría General, Secretaria de la Carrera, Docentes, 

Estudiantes, Personal Administrativo, Trabajadores, Comisión de Vinculación, 

Dirección Académica, Dirección de Investigación, Recursos Humanos, Unidad de 

Planificación, Unidad de Titulación, Comisión de Prácticas pre-profesionales, 

Informantes calificados, Centro de Documentación y Biblioteca, Departamento de 

Desarrollo Físico, Unidad de Informática, Dirección Financiera, Bienestar 

Universitario, Unidad de Seguimiento a egresados/graduados, Cultura Física, 

Representante Estudiantil, Egresados, Graduados y Personal de Apoyo a la Docencia, 

tienen la responsabilidad de entregar  evidencias  oportunas del cumplimiento 

adecuado de las actividades de su competencia.  

 

     El modelo se valida a través de 514 encuestas (que permiten evaluar criterios y 

opiniones) y 423 entrevista (que permite analizar la información documentaria), para 

evaluar las evidencias se considera una escala de cuatro niveles. 

 

     Los indicadores se presentan en cuatro dimensiones y 12 variables básicas de 

excelencia, a través de la cual se evalúa el objeto de calidad y pertinencia que se debe 

considerar en el desarrollo de las actividades que persiguen alcanzar el cumplimiento 

del indicador. Las codificaciones de los indicadores constan de dos partes: una 

alfabética y otra numérica partiendo de izquierda a derecha. En la parte alfabética las 

dos primera letras nos direccionan hacia la dimensión, las siguientes letras 

caracterizan la variable, el primer dígito numérico muestra la función, el segundo el 

ámbito y el tercero es la secuencia lógica de la dimensión y variable dentro del 

ámbito. 

 

     El sistema SAEES tiene la capacidad de generar en su siguiente etapa resultados 

que se expresaran a través de reportes que pueden ser individuales si se realiza de 
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una sola carrera, o comparativos en el caso que se confronte los resultados de dos o 

más carreras, los resultados son expresados según sus puntajes obtenidos bajo cuatro 

criterios: Fortaleza Alta, Fortaleza Baja, Debilidad Baja y Debilidad Alta. Los 

indicadores identificados como debilidades, serán seleccionados para la formulación 

sistematizada de un Plan de Mejoras, después de haber desarrollado las actividades 

contempladas dentro de este plan, se vuelve a realizar el proceso de evaluación con el 

fin que haber disminuido el riesgo de no acreditar, considerando que siempre existe 

una mejora continua primordialmente para aquellos indicadores que causan 

inestabilidad, pero sin dejar de lado aquellos que aun siendo aceptables pueden ser 

mejorados. A este proceso se lo denomina retroalimentación. La finalidad de la 

sistematización del estudio realizado es identificar aspectos que necesitan ser 

perfeccionados. 

 

4.1.2.1 Función gestión administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 53. Ponderación de la Función Gestión Administrativa 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La Gestión Administrativa en la ley de educación superior permite analizar dos 

ámbitos, tanto internos como externos, en el primero se puede implementar 

actividades que permitan logran la satisfacción de cada uno de los estudiantes, como 

son las bibliotecas, áreas recreativas, simuladores, dispensarios médicos y 

psicológicos, y en la parte externa se logra la participación de convenios nacionales e 

internacionales, en foros, becas estudiantiles y programas de estudio y todas las 

actividades que permitan el bienestar del postulante (Díaz & Rangel, 2010). 
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Por lo tanto en la gestión administrativa se debe planificar las políticas, normas y 

reglas, que permitan tener como resultado ventajas que logren el posicionar de la 

imagen institucional y de esta manera lograr el interés del estudiante (Flores, Lavín, 

Calle, & Álvarez, 2014).  

 

En consecuencia por su nivel de importancia académica se ha decidido ponderar 

al ámbito número uno, denominado Misión y Plan Institucional con un valor de 5%, 

para el ámbito dos denominado Administración y Gestión con un valor de 12%, para 

el ámbito tres denominado Presupuesto y Recursos Financieros con un valor de 5% y 

para el ámbito cuatro denominado Bienestar Universitario con un valor de 7%, 

valores que generan un total de 29% para la función Gestión Administrativa. 

 

4.1.2.2 Función docencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 54. Ponderación de la Función Docencia 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En esta función se agrupan los indicadores que hacen referencia a las actividades 

que desarrolla uno de los principales elementos del proceso educativo como es la 

docencia. Un docente es una persona apta para desarrollar el progreso humano, es 

quien interviene en actualizar la potencialidad de los conocimientos de los alumnos 

para que miren la realidad sin miedo al futuro. La importancia del docente no solo se 

centra en dictar horas de clases, más bien se enfoca en adentrarse en la mente de los 
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estudiantes para que adquieran un pensamiento intelectual favorable a la sociedad, 

explotando de manera consiente el conocimiento de la persona y convirtiéndole en 

un ente que asuma la trascendencia del cambio. Un docente es el pilar fundamental 

del crecimiento de las futuras generaciones (Beraza & Cerdeiriña, 2011; El-Sahili, 

2010). No obstante la importancia de un docente universitario no es fundamental en 

su totalidad pues a pesar de ser el actor principal para la enseñanza de un 

conocimiento nuevo, es el estudiante el que debe adquirir y aplicar lo enseñado, 

constituyéndole a él como el elemento imprescindible dentro del aprendizaje 

universitario (Zabalza & Beraza, 2013).  

 

Por su nivel de importancia y valoración para la comunidad universitaria, se 

decide ponderar al ámbito cinco denominado Personal Académico con un valor de 

12% generando un total de 12% para la función Docencia, sobre el 100% del modelo 

de acreditación planteado.  

 

CO.EF.2.5.06 Existencia y ejecución de convenios, acuerdos y compromisos 

financieros institucionales para programas de movilidad del profesorado 

 

Los programas de movilidad del personal para la docencia permiten fomentar un 

intercambio de conocimientos y competencias pedagógicas generadas en base a 

experiencias sobre métodos de enseñanza, instruyendo a los estudiantes que no 

puedan participar de programas de movilidad. 

 

Estos programas facilitan la estadía de docentes en instituciones extranjeras y 

permite la elaboración de trabajos y programas conjuntos de docencia e 

investigación, para generar un mayor acercamiento de las comunidades académicas y 

de igual manera crear un hermanamiento a nivel universitario, que permita mejores y 

más estrechas relaciones culturales (Erasmus, 2016) 

 

Por este motivo apoyar a estos programas se está convirtiendo en una prioridad 

cada vez mayor en los países centroamericanos y sudamericanos, organizados tanto 

como programas propios de una universidad que suscribe acuerdos con otras, o como 

programas gestionados por la Unión Europea o diferentes tipos de instituciones y 
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organizaciones universitarias de carácter internacional (Movilidad de profesores, 

2016).  

 

4.1.2.3 Función progreso estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 55. Ponderación de la Función Progreso Estudiantil 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la actualidad los sistemas de educación superior están enfrentando fuertes 

presiones para mejorar la calidad de enseñanza, convirtiéndose así en una prioridad 

estratégica para las instituciones de educación superior. Los estudiantes merecen una 

educación de calidad con conocimientos dignos en su formación académica y 

pedagógica, mediante una metodología efectiva que le permita afrontar un mundo 

con varias problemáticas. 

 

Los estudiantes están en la necesidad de recibir diferentes teorías 

psicopedagógicas que refuercen el aprendizaje y la motivación del progreso 

estudiantil, garantizando una educación de primera para el avance de la sociedad. De 

igual manera en el artículo cinco de la Ley Orgánica de Educación Superior 

manifiesta que la calidad y pertinencia de la educación es un derecho que garantiza la 

igualdad de oportunidades en su proceso de formación (Pozo, 2010). 

 

En consecuencia se ha decidido ponderar al ámbito número seis, denominado 

Programa Académico y Proceso Formativo con un valor de 15% y para el ámbito 
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siete denominado, Pedagogía con un valor de 3%, ponderación que genera un total de 

18% para la función Progreso Estudiantil. 

 

Ámbito programa académico y proceso formativo 

 

Evaluar la calidad de Educación Superior implica una visión sistemática 

multidisciplinaria, por lo tanto es necesario identificar todas aquellas partes del 

sistema educativo que se interrelacionan de forma algorítmica, con el fin de generar 

datos e información cuantitativa y cualitativa de la manera más precisa posible. Cada 

una de dimensiones o funciones para evaluar la calidad deben ser medidas en su 

totalidad, con los indicadores que analicen cada fenómeno a medir en los ámbitos, de 

esta manera los gestores o directivos de la educación tendrán información técnica 

para la toma de decisiones, por ello el Sistema Básico de Indicadores para la 

Educación Superior de los países de América Latina considera dentro de la 

dimensión resultados, la sub-dimensión enseñanza, en la categoría resultado: la 

evaluación de los aspectos que implica el proceso  formativo en la educación 

superior desde la admisión a la carrera hasta la empleabilidad del profesional (Carot 

et al., 2012). 

 

Los países que se han seleccionado en un estudio realizado de los indicadores de 

evaluación de calidad en las IES, son aquellos con mayor número de universidades 

destacadas en el Ranking Académico de Universidades, entre los países considerados 

tenemos: España, Reino Unido, Alemania Francia, Australia, EE.UU., Suecia, Brasil, 

Italia, Noruega y Sudáfrica. Los indicadores de calidad utilizados en los países 

mencionados son 88, de los cuales el referente a estructura del plan de estudios 

dentro de la categoría programa educativo, es  uno de los más utilizados en los países 

de estudio, ocupa el tercer lugar dentro del ranking de los 88 indicadores (Casal 

et al., 2009), además los países que consideran el análisis de este indicador son 

España, Reino Unido, Alemania, Francia, EEUU y Sudáfrica (European Association 

for Quality Assurance in Higher Education, 2016; Red Internacional de Agencias 

para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior (INQAAHE), 2016). 

 

Dado los precedentes anteriores en necesario mencionar que la estructura 
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curricular del programa académico debe estar organizado de forma coherente y 

consecutiva, que direccione de manera correcta el proceso formativo de los 

estudiantes, además es necesario que la estructura curricular este alineada a la 

misión, visión, objetivos de la Institución y de la Constitución de la República del 

Ecuador, por lo tanto para la realidad del estado Ecuatoriano es concerniente crear en 

el modelo propuesto de evaluación, dentro de la función progreso estudiantil el 

ámbito denominado programa académico y proceso formativo donde se incluye 

todos los indicadores concerniente a este aspecto. 

 

Ámbito pedagogía 

 

Se puede identificar a la pedagogía universitaria como métodos didácticos de 

enseñanza para los estudiantes, tanto de las clases impartidas como de los sucesos de 

disputa que tienen que defender ante los catedráticos. Para definir un correcto y 

significativo aprendizaje es necesario aplicar varias técnicas de manejo de memoria, 

razonamiento y principalmente disciplina académica que conlleve a una eficiente 

formación en el estudiante (Montes, 2016). 

 

Para cada ciencia formativa los estudiantes necesitan su propia modalidad de 

explicación, exposición y captación de conocimientos pero cuando la teoría y los 

sistemas se empobrecen, convirtiéndose en simples ideas que no se pueden aplicar a 

la realidad, es necesario recurrir a un aprendizaje pedagógico para compensar las 

deficiencias que esta ciencia podría causar en el futuro.(Sánchez, 2011) 

 

La institución tiene como principal perspectiva generar una reflexión en cada 

conocimiento, mediante modelos pedagógicos, entregando a los estudiantes 

responsabilidades sobre su aprendizaje para que construyan conocimientos 

significativos y respondan a las problemáticas y necesidades prioritarias de su 

territorio. Por esta razón el ámbito pedagogía dentro de un establecimiento 

universitario es de suma importancia para el progreso del estudiante. 

 

CO.EF.3.6.15 Existencia y ejecución de convenios, acuerdos y compromisos 

financieros institucionales para programas de intercambio estudiantil 
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La universidad es la encargada de formar el talento humano capaz de innovar e 

investigar, con el fin de aportar un cambio en beneficio a la matriz productiva del 

país, para ello se necesita sistematizar y organizar cada uno de los aspectos de las 

IES, referente a este ítem  El Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento 

Humano considera imprescindible tomar en cuenta la movilidad estudiantil, con el 

propósito de que los estudiantes tengan la oportunidad de aprobar unidades de 

enseñanza y aprendizaje en el plan de estudios de la universidad destino, que además 

serán considerados como propios de la universidad de origen, de esta manera se 

forma un estudiante integral y competente ante nuestra sociedad y la del mundo 

entero (Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano, 2015), además 

la Ley Orgánica de Educación Superior, en la Sección Tercera Del Funcionamiento 

de las Instituciones de Educación Superior, Art. 138 expresa que debe existir relación 

entre las entidades Universitarias tanto nacional como internacionalmente (Pozo, 

2010). 

 

4.1.2.4 Función servicios de apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 56. Ponderación de la Función Servicios de Apoyo 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En los últimos tres años se ha mejorado la educación primaria, secundaria y 

superior, esto ha permitido optimizar la calidad de los diferentes servicios que 

prestan las instituciones como son la biblioteca, laboratorios de computación, 

mantenimiento y limpieza(Carreño, Salgado, Fernández, Pardo, & Elina, 2010). De 
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igual manera algunas instituciones de educación superior manifiestan, que la calidad 

de la enseñanza se ve reflejada en la particularidad de los servicios que brindan 

diariamente las instituciones, debido a que influyen en la motivación de toda la 

comunidad universitaria, además de aspectos académico se considera servicios de 

apoyo a los temas culturales, deportivos y de convivencia (Duque & Gómez, 2014).  

 

Sin embargo algunas instituciones educativas no han logrado obtener una calidad 

universitaria favorable en los servicios de apoyo que poseen, debido a la falta de 

financiamiento o al mal manejo de la planificación presupuestaria y por ende no 

permite un desarrollo óptimo a la comunidad universitaria (Collis & Moonen, 2011). 

  

Por lo tanto por su nivel de importancia y valoración para la institución, se decide 

ponderar al ámbito ocho denominado Centro de Documentación con un valor de 7% 

y para el ámbito nueve denominado Infraestructura Institucional con un valor de 6% 

generando un total de 13% para la función Servicios de Apoyo, sobre el 100% del 

modelo de acreditación planteado. 

 

Ámbito centro de documentación 

 

     Las instalaciones o facilidades institucionales como lo denominan algunos 

autores son de gran impacto e importancia para lograr la calidad en la Educación 

Superior, debido a que la infraestructura física debe concebirse como un ambiente 

potenciador  hacia la generación del conocimiento, además hay que tener presente 

que la educación superior influye al desarrollo de cada país, por lo tanto es 

primordial que las facilidades institucionales satisfagan las necesidades de los 

estudiantes universitarios y al mismo tiempo deben ajustarse a los objetivos de los 

programas educativos (Abdullahi & Zahari, 2015; Coskun, 2014), en base al criterio 

anterior Sandberg & Solvol (2015) afirman que las instalaciones universitarias deben 

facilitar el cumplimiento de los objetivos de toda la comunidad universitaria como 

docentes, trabajadores entre otros, además las instalaciones universitarias 

fundamentan la percepción critica de la reputación que causa determinada 

universidad en el estudiante, por otro lado mencionan que mientras más decadentes 

sean las instalaciones universitarias menor será la motivación en el estudiante. Por tal 
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motivo es importante considerar a las instalaciones universitarias como un ámbito 

para validad la calidad académica. 

 

Ámbito infraestructura 

 

Siendo la educación una pieza fundamental para el desarrollo del país, los centros 

de documentación almacenan información objetiva de varios temas y distribuyen su 

contenido mediante la aplicación de varias metodologías documentales (Marcos, 

2014). Un centro de documentación contiene unidades especializadas de información 

académica en áreas temáticas, mediante un análisis profundo de información no solo 

como referencia sino también para influir en la toma de decisiones, sirviendo cada 

una de ellas para la correcta investigación y para cubrir las demandas de los usuarios 

(Giménez & Guallar, 2014). De igual manera brindan servicios de información 

especializada, teniendo similitud con una biblioteca con la diferencia de ser unidades 

de información académica pero presentan especialidad temática y gestión 

documental (PUCE, 2016). 

 

4.1.2.5 Función investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 57. Ponderación de la Función Investigación  

Fuente: Elaboración Propia  

 

La era universitaria en la actualidad no debe concentrarse solo en la trasmisión de 

información, pues su motor de gestión es la generación del nuevo conocimiento que 

aporte a mejorar la calidad de vida actual y futura de toda la sociedad, por ello 
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desarrollar expertos con el arte de pensar, analizar, indagar y explotar al máximo los 

recursos escasos y disponibles es indispensable para fomentar la cultura investigativa 

en la formación de nuevos profesionales (Guzmán, 2011; Vargas, 2011). 

 

La investigación es el principal eje de formación profesional, ya que a través del 

nuevo conocimiento la sociedad puede enfrentarse al cambiar de su estructura 

económica, política y tecnológica. Si las universidades fomentan aprendices 

autónomos entregan a la sociedad entes capaces de cambiar una sociedad, un mundo 

y un universo cada vez más interactivo y exigente, por ello el Gobierno Ecuatoriano 

intenta fortalecer el campo investigativo a través de becas e intercambios nacionales 

e internacionales para docentes y estudiantes investigadores con el propósito de 

adquirir nuevos conocimientos, que permitan desarrollar su propio juicio y 

creatividad (Prometeo, 2016), además lo importante no solo es investigar sino 

desarrollar la investigación básica en investigación aplicada  a favor del desarrollo 

del país (Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, 2013).  

  

Por lo mencionado anteriormente se ha decidido ponderar al ámbito 10 

denominado Investigación Científica y Tecnológica con 14%, valor que genera un 

total de 14% para la función Investigación. 

 

4.1.2.6 Función trascendencia social universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 58. Ponderación de la Función Trascendencia Social Universitaria 

Fuente: Elaboración Propia  

 

De acuerdo a varios autores los factores a evaluar para determinar la pertinencia y 
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calidad en la Educación Superior varían dependiendo de la perspectiva analizada en 

cada país, en el caso de España los organismos encargados de abalizar el aprendizaje 

en la Educación Superior se agrupan en los siguientes Ámbitos: Organización y 

Gestión, Diseño Curricular, Ambiente Educativo, Competencias de los Docentes, 

Procesos Pedagógicos y Trascendencia Social, este último  incluye las actividades 

relacionadas con aquellas que se agrupan en vinculación con la colectividad 

(Velásquez, 2010), por esta razón se cambia la función denominada Vinculación con 

la Colectividad a Transcendencia Social Universitaria. Acorde a nuestra realidad en 

Ecuador el Sistema de Educación Superior en el Capítulo I, Art. 17, donde expresa 

que las Instituciones mantendrán una relación de protección y cooperación entre ellas 

y con la sociedad, basándose en los principios de justicia y equidad que autoriza la 

ley (Pozo, 2010). 

 

Es decir las acciones desarrolladas en función de las necesidades de la región 

local y nacional (vinculación con la colectividad) permiten a la comunidad 

universitaria ser un ente con autonomía socialmente responsable, además el sistema 

de Educación Superior  debe cumplir con cada uno de los indicadores de calidad, en 

este sentido tenemos la inclusión de la Responsabilidad Social Universitaria, con el 

fin de crear profesionales integrales con pensamiento multivariado no solo como un 

experto, sino como un ciudadano en busca del Buen Vivir de un Estado en vías de 

desarrollo genera una trascendencia social universitaria como lo manifiesta la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Ministerio de Educación, 2015; 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

 

Es necesario tener en cuenta que cada una de las propuestas de criterios de 

evaluación deben siempre responder a las necesidades, juicios y políticas de cada 

entorno (Olivero, Suasnabas, Solís, & Jácome, 2015).   

 

Por lo tanto con la información proporcionada anteriormente se ha decidido 

ponderar al ámbito 11 y 12 denominados Vinculación con la Colectividad e Impacto 

Institucional con un valor de 7% para cada uno, de esta formar genera un valor total 

de 14% para la función Transcendencia Social Universitaria.  
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Ámbito vinculación con la colectividad 

 

Este ámbito comprende la interacción que existe entre una unidad universitaria y 

la sociedad, permitiendo analizar de manera conjunta un aspecto necesario para 

aportar a toda la colectividad, tomando en cuenta puntos significativos de mejora al 

estado o a sectores productivos para identificar problemas y demandas que la 

sociedad y el entorno enfrentan. 

 

Las IES deben tener una misión específica que abarque la creación y difusión de 

conocimientos para cumplir con los parámetros que requiere la responsabilidad 

social. Por este motivo se requiere que las Universidades aporten un proceso de 

cambio al estado, mediante servicios a la comunidad que satisfagan las necesidades a 

la población marginada (Pozo, 2010). 

 

Ámbito impacto institucional 

 

En la actualidad Empresas y Universidades están regidas a normas y políticas 

constitucionales que buscan el desarrollo económico y crecimiento humano en un 

país considerado derechos y obligaciones del ciudadano en busca de un buen vivir, 

por ello es muy importante la formación del experto en la IES, el las cuales el 

principal propósito es la formación humana y profesional, mediante la construcción 

de nuevos conocimientos que implican un ámbito investigativo, de esta manera un 

ente de saberes contribuirá al cuidado y progreso social manteniendo altos estándares 

de calidad que causen un impacto institucional positivo (Pachón, Jesús, & Pachón, 

2012; Vallaeys, 2010; Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 2010). De igual manera se 

considera relevante analizar el criterio impacto institucional en las IES tal como lo 

menciona la UNESCO-OREALC (María, 2000). 

 

EV.PR.6.12.05 Los conocimientos impartidos en la Carrera permiten al 

estudiante enfrentar los nuevos retos y necesidades sociales considerando los 

derechos humanos 

 

El deber del sistema universitario (docentes, estudiantes, empleados, directivos, 
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etc.) es generar y transmitir conocimiento, el mismo debe estar ligado a las 

necesidades y estimaciones que considere el Gobierno para el desarrollo del estado, 

de esta manera ser una Universidad Socialmente responsable no solo implica formar 

un profesional, sino que además hay que formar un ciudadano que tome decisiones 

en función de los intereses colectivos basados en la capacidad cognitiva y 

humanística que le ha sido impartida y desarrollada bajo su propia experiencia, de 

esta manera el estudiante se convierte en un profesional atrayente de la demanda y 

del ambiente empresarial (Gasca & Olvera, 2011).  

 

La universidad no puede ser un ente independiente de la realidad nacional de cada 

estado, es por ello que la responsabilidad social universitaria (RSU) implica que la 

institución este a la vanguardia de los cambios y necesidades sociales actuales, estos 

nuevos retos incentivan el desarrollo del conocimiento e investigación que permita a 

la Institución mejorar su servicio como un sistema de enseñanza-aprendizaje, por ello 

es importante durante el proceso incluir conciencia social al estudiante (Pérez, 2010). 

Además se desarrolla la RSU cuando la institución es consciente de sí misma y de rol 

en la sociedad solo de esta manera la universidad transmitirá saberes  responsables 

(Ayala, 2011). 

 

4.1.3 Análisis de la socialización del modelo de Planificación Estratégica 

del Sistema SAEES 

 

     Al culminar el primer año de investigación se realizó una validación del Modelo 

SAEES, en la semana de calidad llevada a cabo el día 27 de Septiembre del 2016 en 

el Auditorio uno de la Facultad de Ciencias Administrativas, se contó con la 

presencia de varias autoridades, personal administrativo, docentes, estudiantes, 

egresados y graduados, alcanzando un aforo total de 60 personas. A cada miembro 

del auditorio se le otorgó una encuesta que consta de dos preguntas cerradas 

politómicas con escala de Likert y una pregunta abierta de libre opinión, al final de la 

socialización se recopilo 36 encuestas con sus respectivas respuestas que aportaron 

para la retroalimentación respectiva de la Investigación.  
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Tabla N° 23  

Expectativa que generó el modelo SAEES en el público objetivo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Validos Muy Buena 12 33,3 33,3 

Buena 18 50,0 50,0 

Regular 6 16,7 16,7 

Total 36 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

    De acuerdo a las 36 encuestas recopiladas en la validación de la Investigación del 

Sistema SAEES, el 50% respondió que el sistema SAEES generó una buena 

expectativa, para el 33,33% generó una muy buena expectativa y para el 16,67% una 

expectativa regular. En definitiva el modelo genero una aceptabilidad en el público 

objetivo. 

 

Tabla N° 24  

Utilidad de modelo SAEES para la Gestión Universitaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Validos Totalmente de 

acuerdo 
9 25,0 25,0 

Mayoritariamente de 

acuerdo 
14 38,9 38,9 

Parcialmente de 

acuerdo 
11 30,6 30,6 

En desacuerdo 2 5,6 5,6 

Total 36 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

    De las encuestas recopiladas en la validación de la Investigación del modelo SAEES, el 

38,9% respondió que está mayoritariamente de acuerdo en la utilidad del sistema SAEES 

para la gestión universitaria, el 30,6 % manifiesta estar parcialmente de acuerdo con la 

utilidad del sistema, el 25% está totalmente de acuerdo en la utilidad del sistema SAEES, 

mientras el 5,6% está en desacuerdo con la utilización del sistema. Por lo tanto se evidencia 

que en su mayor parte el sistema SAEES generara utilidad para las decisiones 

administrativas de las Instituciones de Educación Superior. 
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Tabla N° 25  

Sugerencias para el sistema SAEES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Validos Verificación de Evidencias 
7 19,4 19,4 

Acceso al sistema para los 

responsables de cada 

indicador 

2 5,6 5,6 

Difusión del sistema a la 

comunidad universitaria 
3 8,3 8,3 

Sugerencias a nivel de otras 

IES 
4 11,1 11,1 

Sin comentarios 15 41,7 41,7 

Comentarios Negativos 1 2,8 2,8 

Innovación 2 5,6 5,6 

Cambio de nombre del 

sistema 
1 2,8 2,8 

Porcentaje de ponderación en 

las funciones 
1 2,8 2,8 

Total 36 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Del total de encuestas recopiladas en la validación de la Investigación del modelo 

SAEES el 41,7% no emitieron comentarios, el 19,4% sugirieron realizar 

verificaciones en las evidencias mediante codificaciones del documento en físico, el 

11,1% manifestaron que se debe considerar las recomendaciones que hagan otras 

IES, el 8,3% propusieron realizar una difusión del sistema a la comunidad 

universitaria, el 5,6% manifestó que sería importante que el responsable de cada 

indicador tenga acceso al sistema con su respectiva responsabilidad, de igual manera 

el 5,6% sugiere incluir aspectos innovadores en el sistema y el 2,8% manifiesta 

realizar un cambio en el nombre del sistema y cambiar el porcentaje de ponderación 

por función. Se obtiene únicamente una respuesta negativa en los comentarios y 

sugerencias que representa al 2,8%. Por lo tanto la socialización ha obtenido mayor 

número de comentarios y sugerencias favorables que aportan a la mejora del sistema.
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CAPITULO V 

 

5.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1.1 Conclusiones. 

 

 Para desarrollar el propósito del primer objetivo se consideró a la 

acreditación como el juicio de valor que examina la idoneidad y 

pertinencia de los programas institucionales, proceso que se realiza 

mediante el cumplimiento de los estándares de calidad que establecen las 

organizaciones encargadas de regular la excelencia en la Educación 

Superior, para el estudio prevalecieron ocho modelos: Modelo de 

autoevaluación para las Instituciones de Educación Superior, 

perfeccionado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) de 

Chile; el modelo considerado por Buela Casal en su artículo publicado en 

la revista Universidades y sociedad del conocimiento; El sistema básico de 

indicadores para la Educación Superior de América Latina, desarrollado 

por el Sistema Integral de Información sobre las Instituciones de 

Educación (INFOCES); Standards and Guidelines for Quality Assurance 

in the European Higher Education Area (ESG), preparado por European 

Association for Quality Assurance in Higher Education, European 

Students’ Unión, European University Association, European Association 

of Institutions in Higher Education, Education International, 

BUSINESSEUROPE, European Quality Assurance Register for Higher 

Education 

 

     También formo parte de esta investigación el modelo del Desarrollo de 

indicadores en Educación en América Latina y el Caribe establecido por la 

Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura (UNESCO); El Modelo de indicadores de gestión académica 

desarrollado por la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas 

de contaduría y administración (ALAFEC); El Modelo de autoevaluación 

institucional para la acreditación efectuada por el Consejo de evaluación, 
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acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior 

(CONEA) y el modelo utilizado para la investigación es el Modelo 

genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de las carreras 

presenciales y semi presenciales de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador implementado por el CEAACES. 

 

 Para responder al segundo objetivo de la investigación, se pudo concluir 

que al fundamentar el constructo de los criterios de estudio para el modelo 

de evaluación de la calidad Universitaria, mediante una metodología 

sistemática de gestión de información denominada metaanálisis, se evaluó 

las estrategias de búsqueda de la literatura, los criterios de inclusión y 

exclusión de los artículos, la calidad y el análisis cuantitativo de los 

estudios revisados, generando como resultado que en la investigación se 

utilizó mayoritariamente libros de la base de datos de Google Books, 

fuentes con antigüedad no mayor a cinco años, en idioma español y se 

estableció que la homogeneidad con una media de 0.54 en base a los 

criterios de los autores superó a la heterogeneidad. 

 

 Para responder al tercer objetivo, se identificó seis elementos directrices o 

funciones estratégicas de la gestión universitaria que contribuyen al 

desarrollo de la calidad institucional, la primera función Gestión 

Administrativa se evalúa sobre un total del 29%, se encarga de la 

planeación, organización, dirección, y control de todo lo que conlleva al 

cumplimiento y logro de los objetivos  institucionales, está compuesta por 

cuatro ámbitos, el primero se denomina Misión y Plan tiene una 

ponderación del 5%, contiene dos características, cuatro estandartes, 11 

indicadores de calidad, 47 evidencias y dos instrumentos de evaluación. El 

segundo ámbito Administración y Gestión tiene un valor del 12%, consta 

de cuatro características, 16 estándares, 28 indicadores de calidad, 88 

evidencias y dos instrumentos de evaluación, el tercer ámbito Presupuesto 

y Recursos Financieros tiene un valor del 5%  y está compuesto por una 

característica, nueve estándares, 13 indicadores de calidad, 21 evidencias y  

dos instrumentos de evaluación y el cuarto ámbito Bienestar Universitario 
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tiene un valor del 7% y contiene una característica, seis estándares, 16 

indicadores de calidad, 47 evidencias y dos instrumentos de evaluación. 

 

-Para la segunda función, Docencia se considera un total de 12%, su 

propósito es organizar aquellas actividades que desarrolla uno de los 

principales actores del ámbito universitario como es el docente, esta 

función contiene un solo ámbito denominado Personal Académico por lo 

tanto se evalúa sobre el 12%, contiene tres características, 11 estandartes, 

18 indicadores de calidad, 83 evidencias y dos instrumentos de evaluación. 

 

-La tercera función Progreso Estudiantil se evalúa sobre un total de 18%, 

es el eje que afronta las presiones psicopedagógicas para mejorar la 

calidad de enseñanza, convirtiéndose así en una prioridad estratégica para 

las instituciones de educación superior, está compuesta por dos ámbitos, el 

primero  Programa Académico y Proceso Formativo tiene una ponderación 

del 15%, contiene seis características, 20 estándares, 25 indicadores de 

calidad, 87 evidencias y dos instrumentos de evaluación, y en el segundo 

ámbito denominado Pedagogía se evalúa sobre el 3%, contiene dos 

características, cuatro estándares, cinco indicadores de calidad, 13 

evidencias y dos instrumentos de evaluación. 

 

-La cuarta función, Servicios de Apoyo se evalúa sobre un total de 13%, se 

considera que la enseñanza está condicionada por los servicios que brindan 

diariamente las instituciones de educación superior, debido a que influyen 

en la motivación de toda la comunidad universitaria. Esta función está 

compuesta por dos ámbitos, el primero Centro de Documentación tiene 

una ponderación del 7%, contiene una característica, cinco estándares, 12 

indicadores de calidad, 36 evidencias y dos instrumentos de evaluación. El 

segundo ámbito denominado Infraestructura Institucional se evalúa sobre 

el 6%, consta de dos características, cuatro estándares, nueve indicadores 

de calidad, 30 evidencias y dos instrumentos de evaluación 
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-La quinta función, Investigación se evalúa sobre un total de 14%, es el 

motor de gestión para la generación de profesionales que aportan a la 

creación del nuevo conocimiento y mejoran la calidad de vida actual y 

futura de toda la sociedad, está conformada por un ámbito denominado 

Investigación Científica y Tecnológica con una ponderación del 14%, 

contiene dos características, 15 estándares, 24 indicadores de calidad, 65 

evidencias y dos instrumentos de evaluación. 

 

-La sexta función Trascendencia Social Universitaria se evalúa sobre un 

total de 14%, es el eje que trabaja en función de las necesidades de la 

región local y nacional permitiendo a la comunidad universitaria ser un 

ente con autonomía socialmente responsable, está compuesta por dos 

ámbitos, el primero denominado Vinculación con la Colectividad tiene una 

ponderación del 7%, contiene una característica, cinco estándares, 10 

indicadores de calidad, 27 evidencias y dos instrumentos de evaluación y 

en el segundo ámbito Impacto Institucional con una ponderación del 7%, 

contiene tres características, 13 estándares, 17 indicadores de calidad, 30 

evidencias y dos instrumentos de evaluación. 

 

 Las instituciones de Educación Superior tienen la responsabilidad de 

formar profesionales con capacidad cognoscitiva, procedimental y 

actitudinal de calidad con el fin de afrontar los nuevos desafíos de la 

sociedad globalizada, para lo cual es imprescindible emplear herramientas 

de gestión y crecimiento organizacional, una de las herramientas más 

empleadas por los directivos de las Instituciones y todos los organismos 

que rigen el sistema Educativo, es la evaluación universitaria dentro de la 

planificación estratégica, el modelo de estudio se ha diseñado en base a 

ocho modelos y evalúa seis ejes estratégicos: Gestión Administrativa, 

Docencia, Progreso Estudiantil, Servicios de Apoyo, Investigación y 

Trascendencia Social Universitaria.  
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5.1.1 Recomendaciones. 

 
Recomendación a la Metodología utilizada 

 

 

 Para ampliar las los parámetros de acreditación, se recomienda realizar un 

análisis de los modelos que establecen guías de evaluación para la calidad 

universitaria de todos los países de América Latina y Europa, con el fin de 

considerar criterios que puedan retroalimentar al modelo propuesto en base 

a la realidad del entorno, pero al mismo tiempo considerar aspectos de 

excelencia que mediante disciplina académica y administrativa pueden ser 

alcanzados. 

 

 Para ampliar la fundamentación del constructo teórico del modelo, se 

recomienda emplear artículos de revistas con el factor de impacto más alto, 

se entiende que la calidad e importancia de información científica que 

genera este tipo de fuentes, sustenta claramente los objetivos que se espera 

alcanzar y el problema que se desea resolver. 

 

Recomendaciones a la Práctica 

 

 En base a la contribución de valor de los aspectos estratégicos que se han 

detectado en el estudio hacia la calidad universitaria, se recomienda aplicar 

el modelo de evaluación propuesto a todas las carreras de las Instituciones 

de Educación Superior del territorio ecuatoriano, debido a que son 

condicionantes de calidad que debe cumplir cualquier programa 

académico, independientemente de su área de formación. 

 

 Para potenciar el manejo del modelo de evaluación de la calidad 

universitaria propuesto, se recomienda sistematizar cada uno de los 

aspectos que integran el modelo, mediante una plataforma informática 

virtual, con el propósito de desarrollar herramientas que se adapten a las 

necesidades de la institución y que optimicen el manejo y el control de 

información. 

 



169 
 

Recomendación a las futuras líneas de investigación 

 

 Para el desarrollo de futuras líneas de investigación, se recomienda 

implantar un cuadro de mando integral en el modelo propuesto, con la 

intención de monitorear la gestión de procesos de manera eficiente para el 

cumplimiento de los objetivos de la institución, lo que dará como resultado 

ampliar la visión hacia aspectos que incrementen la calidad en la 

Educación Superior. 
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7. Apéndices 
 

Tabla N° 26  

Apéndice 1: Modelo de Evaluación para la Función Gestión Administrativa 

FUNCIÓN AMBITO CARACTERÍSTICA 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

CÓDIGO DEL 

INDICADOR 
INDICADOR EVIDENCIAS INFORMANTES  

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTOS 

NÚMERO DE 

PREGUNTAS  

POR 

INDICADOR 

1
. 
G

E
S

T
IÓ

N
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

-2
9
%

 

1
. 
M

IS
IÓ

N
 Y

 P
L

A
N

 -
5
%

 

C1. La carrera tiene una 

Misión con propósitos 

claros y trascedentes, 

declarados públicamente, 

coherentes con la 

Constitución, la Ley y la 

Misión de la Universidad 

Ecuatoriana, que se 

concretan en sus procesos 

académicos, 

administrativos y de 

vinculación social 

C1. E1. Que la 

carrera tenga 

debidamente 

redactada su Misión, 

la que contendrá 

básicamente una 

referencia a sus 

objetivos 

fundamentales y a su 

filosofía 

organizacional que le 

identifique y la 

diferencie de otras 

instituciones 

similares. Esta 

Misión será coherente 

con la Constitución, 

Ley orgánica de 

Educación Superior y 

la Universidad 

Ecuatoriana 

RE.PE.1.1.01           

RE. Relevancia 

PE. Pertinencia  

Evidencia del estudio 

del estado actual y 

prospectivo de la 

carrera 

Informe Documentado  

1. Verificación de la misión 

clara y coherente    

2. Verificación de la visión 

clara y coherente 

3. Verificación de los planes 

operativos vigentes 

4. Verificación del plan de 

Mejoras vigente 

5. Verificación de un 

análisis de evolución 

prospectiva vigente de la 

carrera. 

6. Verificación de un 

análisis de pertinencia 

vigente de la carrera de 

acuerdo al estándar definido 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 6 
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RE.PE.1.1.02           

RE. Relevancia 

PE. Pertinencia  

Evidencia de la 

constitución legal de la 

carrera en conformidad 

a la ley vigente. 

Informe Documentado  
1. Verificación de la 

denominación vigente de 

titulación 

2. Verificación de la 

modalidad vigente de 

titulación debidamente 

aprobada 

3. Verificación de la 

duración de los estudios sin 

el trabajo de titulación, 

vigente 

4. Verificación de la 

duración de los estudios con 

el trabajo de titulación, 

vigente 

5. Verificación de la fecha 

de la primera aprobación de 

la carrera, en el periodo de 

evaluación 

6. Verificación del ente 

aprobador de la primera 

fecha que se constituyó la 

carrera, en el periodo de 

evaluación 

7. Verificación de la fecha 

de la última aprobación de 

la carrera, en el periodo de 

evaluación 

8. Verificación del ente 

aprobador de la última fecha 

que se constituyó la carrera, 

en el periodo de evaluación 

Coordinador de 

Carrera 

Entrevista-Guía 10 

9. Verificación del registro 

de datos personales de los 

estudiantes matriculados en 

la carrera, en el periodo de 

evaluación 

10. Verificación del total de 

estudiantes de la carrera, en 

el periodo de evaluación 

Secretaría de la 

Carrera 

RE.IM.1.1.01          
RE. Relevancia                            

IM: Impacto  

 Visión y Misión de la 

carrera reconocidas por 

la comunidad 

Universitaria y su 

entorno social. 

Informe documentado                                                                                                         

1. Verificación de la 

difusión de misión y visión 

vigentes ante la comunidad 

universitaria. 

2. Verificación de la 

difusión de misión y visión 

vigentes ante los actores 

externos. 

Coordinador de 

carrera   
Entrevista-Guía 2 
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1. Opinión de la comunidad  

universitaria y de los actores 

sociales externos      

Docentes 

Estudiantes 

Trabajadores 

Personal 

Administrativo 

Informantes 

calificados 

Encuesta-

Cuestionario 
4 

C2. La Carrera planifica, 

operativiza y evalúa el 

desarrollo institucional 

utilizando métodos 

modernos. PEDI (Plan 

estratégico de desarrollo 

institucional), Evaluación 

y Acreditación de la 

Carrera. 

C2.E1. Que la 
Carrera formule y 

ejecute con 

responsabilidad y 

compromiso su PEDI 

y su autoevaluación 

contando con amplia 

participación de la 

comunidad 

Universitaria de la 

Carrera y de actores 

sociales involucrados. 

El plan debe partir de 

la visión, misión, 

principios y valores 

institucionales y 

especificar los 

objetivos y 

programas, 

manteniendo la 

debida coherencia 

con la misión de la 

Universidad 

Ecuatoriana 

RE.PE.1.1.03          

RE: Relevancia 

PE: Pertinencia 

PEDI, formulado con 

la participación de los 

diferentes estamentos 

Universitarios  de la 

Carrera 

Informe documentado                                                                                                                                                                 

1. Verificación de la 

participación universitaria 

en la elaboración del PEDI 

vigente 
2. Verificación del grado de 

participación universitaria 

en la elaboración del PEDI 

vigente                                                

Coordinador de 
carrera 

Entrevista-Guía 2 

Opinión  

Docentes 

Estudiantes 

Trabajadores 

Personal 

Administrativo 

Encuesta-

cuestionario 
1 

RE.PE.1.1.04          
RE: Relevancia 

PE: Pertinencia 

 Participación en el 
PEDI de los actores 

sociales con los cuales 

la Carrera tiene 

vinculación. 

Informe documentado  

1. Verificación de la 

participación de actores 

sociales en el PEDI, vigente. 

2. Verificación del grado de 

participación de actores 

sociales en el PEDI, vigente. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

Opinión  

Egresados 

Graduados 

Informantes 

calificados 

Encuesta-

cuestionario 
1 

RE.PE.1.1.05          
RE: Relevancia 

PE: Pertinencia 

Participación de la 

comunidad 

Universitaria en las 

evaluaciones y 

autoevaluaciones de la 

Carrera   

Informe Documentado 

1.  Verificación del 

reglamento vigente sobre la 

participación estudiantil en 

el proceso de evaluación y 

acreditación 

2. Verificación de la 

participación de los 

estudiantes en el proceso de 

evaluación y acreditación de 

la carrera, vigentes 

3. Verificación de la 

participación de los 

docentes en el proceso de 

evaluación y acreditación de 

la carrera, vigentes 

4. Verificación de la 

participación del personal 

administrativos en el 

Unidad de 

Planificación 
Entrevista-Guía 6 
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proceso de evaluación y 
acreditación de la carrera, 

vigentes 

5. Verificación de la 

participación de los 

trabajadores en el proceso 

de evaluación y acreditación 

de la carrera, vigentes 

6. Verificación del informe 

de sugerencias de la 

comunidad universitaria 

para la toma de decisiones 

en el proceso de evaluación 

y acreditación de la carrera, 

vigente 

Opinión 

Decano 

Sub decano 

Docentes 

Estudiantes 

Trabajadores 

Personal 

Administrativo 

Encuesta-

Cuestionario 
1 

C2.E2.Que los 

objetivos metas, 

programas y 

proyectos tengan un 

grado de 

cumplimiento de al 

menos un 80 % anual, 

respecto de lo 

planificado 

CO.EF.1.1.01            

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Existencia de la 

aprobación, difusión y 

ejecución del PEDI de 

la carrera por las 

instancias 

correspondientes 

Informe documentado  

1. Verificación de la 

aprobación del PEDI 

vigente 

2. Verificación de la 

difusión del PEDI vigente 

3. Verificación de la 

ejecución del PEDI en el 

período de evaluación 

Coordinador de 

la Carrera 
Entrevista-Guía 3 

CO.EI.1.1.01             

CO: Coherencia 

EI: Efectividad 

Existencia y 

cumplimiento de 

objetivos y metas del 

PEDl 

Informe Documentado 

1.  Verificación de los 

objetivos y metas del PEDI, 

vigente 

2. Verificación del 

cumplimiento de los 

objetivos y metas del PEDI 

en el periodo de evaluación 

3. Verificación de la 

articulación vigente del 

PEDI con el Plan Nacional 

del Desarrollo 

4.  Verificación de la 

articulación vigente del 

PEDI con la planificación 

regional. 

5. Verificación de la 

articulación vigente del 

PEDI con los planes de 

desarrollo local  

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 5 
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C2.E3. Que el PEDI 

sea evaluado 

periódicamente 

mediante 

procedimientos 

metodológicos 

adecuados y que los 

resultados sean 

difundidos interna y 

externamente 

CO.EF.1.1.02                     
CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Existencia de guías, 
mecanismos de 

monitoreo y evaluación 

de las actividades del 

PEDI. 

Informe Documentado 
1. Verificación de 

procedimientos y resultados 

de la evaluación del PEDI, 

en el periodo de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 1 

CO.EF.1.1.03               
CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Resultados previstos en 

el PEDI. 

Informe Documentado 

1. Verificación de resultados 

de la evaluación del PEDI, 

en el periodo de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 1 

CO.EI.1.1.02           

CO: Coherencia 

EI: Efectividad 

 Existencia de 

mecanismos de 

difusión de los 

resultados de la 

evaluación del PEDI. 

Informe Documentado 

1. Verificación de un plan 

de difusión de resultados, en 

el periodo de evaluación. 

2. Verificación de los 

resultados de las encuestas 

realizadas a la comunidad 

universitaria de la carrera 

para indagar si conocen los 

resultados de la evaluación 

del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional 

(PEDI), en el periodo de 

evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

TOTAL 2 4 
 

11 
   

47 

2
. 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 Y
 G

E
S

T
IÓ

N
-1

2
%

 

C3. La Carrera tiene una 

estructura organizacional 

flexible, que corresponde 

a la naturaleza del 

proyecto académico, 

tamaño y  complejidad de 

la Institución 

C3. E1 Que el 

estatuto y los 

reglamentos de la 

Carrera garanticen la 

efectividad 

académica y 

administrativa, así 

como la continuidad, 

viabilidad y prácticas 

de las políticas 

definidas en el PEDI 

CO.EF.1.2.01  
CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Existencia y aplicación 

del orgánico funcional 

y estructural para 

viabilizar la eficiencia 

académica y 

administrativa de la 

Carrera 

Informe documentado 

1. Verificación de la 

aprobación del orgánico 

funcional vigente 

2.  Verificación de la 

aprobación del orgánico 

estructural vigente 

3. Verificación de la 

aplicación del orgánico 

funcional, en el periodo de 

evaluación 

4. Verificación de la 

aplicación del orgánico 

estructural, en el periodo de 

evaluación 

5. Verificación de un 

manual de funciones vigente 

aprobado. 

6. Verificación de los 

mecanismos del orgánico 

funcional para viabilizar la 

eficiencia académica y 

administrativa, en el periodo 

de evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 6 
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7. Opinión 

Decano 
Sub decano 

Docentes 

Estudiantes 

Trabajadores 

Personal 

Administrativo 

Encuesta-

cuestionario 
3 

C3. E2 Que el 

estatuto contemple, 

determine y asegure 

la participación de los 

diferentes Estamentos 

Universitarios de la 

carrera en los 

organismos de 

Gobierno y en 

actividades 

extracurriculares de 

conformidad con la 

Constitución y la 

Ley. 

CO.EF.1.2.02  
CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Existencia de 

regulaciones 

estatutarias que 

establezcan el grado de 

participación de los 

estamentos 

Universitarios de  la 

Carrera  en los 

organismos de 

Gobierno 

Informe Documentado                                      

1. Verificación estatutaria 

vigente 

Secretaría 

General  
Entrevista-Guía 1 

CO.EF.1.2.03  
CO: Coherencia          

EF: Eficiencia 

Evidencia de la 

participación de la 

máxima autoridad de la 

carrera en los 

organismos colegiados 

que forman parte de la 

estructura orgánico-

funcional de acuerdo 

con la ley. 

Informe Documentado  

1. Verificación de la 

participación de la máxima 

autoridad de la carrera en 

los organismos colegiados, 

en el período de evaluación. 

Secretaría 

General  
Entrevista-Guía 1 

CO.EF.1.2.04   
CO: Coherencia           

EF: Eficiencia 

Evidencia de la 

participación 

estudiantil en los 

organismos de 

gobierno universitario 

de acuerdo con la ley. 

Informe documentado                                                             
1. Verificación de la 

participación estudiantil en 

el periodo de evaluación 

Secretaría 

General 
Entrevista-Guía 1 

C3. E3 Que la 

estructura académico 

– administrativa 

facilite la realización 

y avance de las 

actividades 

sustantivas de la 

carrera, posibilitando 

la generación y 

aplicación de 

acciones que 

respondan a políticas 

administrativas de 

descentralización 

sustentados en 

principios 

democráticos 

CO.EF.1.2.05  
CO: Coherencia       

EF: Eficiencia 

Existencia y aplicación 

de políticas de 

descentralización de la 

gestión académica y 

administrativa 

Informe Documentado                                                                         
1. Verificación de las 

políticas de 

descentralización de la 

gestión académica 

administrativa vigente.                                                                           

2. Verificación de la 

designación del cargo a 

desempeñar para la máxima 

autoridad de la carrera, en el 

periodo de evaluación. 

Decano Entrevista-Guía 2 

3. Opinión 

Sub decano 

Coordinador de 

Carrera 

Docentes 

Estudiantes 

Trabajadores 

Personal 

Administrativo 

Encuesta-

cuestionario 
2 
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C3.E4 Que el que 

hacer docente, de 

investigación y 

extensión esté 

debidamente 

reglamentado y tenga 

plena aplicación. 

CO.EF.1.2.06  
CO: Coherencia       

EF: Eficiencia 

Existencia y aplicación 

de reglamentos, 

procedimientos y 

modelos operativos 

adecuados que faciliten 

la gestión académico-

administrativa. 

Informe documentado                                                                                                                                                     
1. Verificación de la 

normativa o reglamento 

vigente, que contemplen la 

gestión académica-

administrativa. 

2. Verificación de una 

planificación académica-

administrativa en el periodo 

de evaluación. 

3. Verificación del 

seguimiento y ejecución de 

las actividades planificadas 

en el periodo de evaluación 

Decano Entrevista-Guía 3 

CO.EF.1.2.07  
CO: Coherencia       

EF: Eficiencia 

Existencia y aplicación 

de reglamentos 

institucionales para la 

docencia, investigación 

y vinculación con la 

colectividad. 

Informe Documentado  

1. Verificación 

reglamentaria vigente para 

el desarrollo de la docencia 

2. Verificación 

reglamentaria vigente para 

el desarrollo de la 

investigación 

3. Verificación 

reglamentaria vigente para 

el desarrollo de la 

vinculación con la 

colectividad 

Secretaría 

General 
Entrevista-Guía 3 

2. Opinión 

Decano                                     

Sub Decano                   

Coordinador de 

carrera Docentes 

Encuesta 

Cuestionario  
3 

CO.EF.1.2.08  
CO: Coherencia            

EF: Eficiencia 

Existencia y aplicación 

de reglamentos  que 

estructuren el sistema 

de  remuneraciones 

institucionales en la 

carrera 

Informe Documentado  

1. Verificación de un 

reglamento vigente que 

estructure el sistema de 

remuneraciones en la 

carrera. 

2. Verificación de planillas 

mensuales de aportes 

patronales al IESS, en el 

período de evaluación 

3. Verificación de facturas 

de pago (documentos para el 

caso de docentes sin 

relación de dependencia, 

para verificación de los 

pagos realizados por las 

IES) en el período de 

evaluación. 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía 3 
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CO.EF.1.2.09  
CO: Coherencia           

EF: Eficiencia 

Existencia y aplicación 

de reglamentos sobre 

aranceles estudiantiles. 

Informe Documentado 
1.  Verificación 

reglamentaria vigente de los 

aranceles estudiantiles. 

2. Verificación del registro 

de los comprobantes de 

pago estudiantiles acorde a 

sus obligaciones, en el 

periodo de evaluación. 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía 2 

3. Opinión Estudiantes 
Encuesta-

Cuestionario 
1 

CO.EA.1.2.01  
CO: Coherencia               

EA: Eficacia 

Verificación del 

cumplimiento de las 

disposiciones legales y 

estatutarias por parte de 

los directivos de la 

Carrera 

Informe documentado 

1. Verificación del 

cumplimiento de las 

disposiciones legales y 

estatutaria vigente 

2. Verificación de la 

aprobación del año sabático                       

Decano                                      Entrevista -Guía  2 

Opinión  

Docentes                        

Estudiantes                

Personal 

Administrativo 

Encuesta-

cuestionario 
2 

C3.E5 Que la 

estructura 

organizacional y 

administrativa 

responda y se adecue 

a las necesidades y 

recursos de la Carrera 

CO.EA.1.2.02 CO: 

Coherencia               

EA: Eficacia 

Correspondencia entre 

la estructura 

organizacional y las 

necesidades 

Institucionales. 

Informe Documentado                                                                                                          

1. Verificación de la 

correspondencia entre la 

estructura organizacional y 

las necesidades 

institucionales, en el periodo 

de evaluación. 

Coordinador de 

carrera 
Entrevista-Guía 1 

Opinión 

Docentes 

Estudiantes 

Trabajadores 

Personal 

Administrativo 

Encuesta-

cuestionario 
1 

C4. La carrera está 

gobernada por personas 

formadas para el 

desempeño de esta 

función, líderes en lo 

intelectual, cultural y 

social que comprenden y 

cumplen sus 

responsabilidades, 

trabajan de acuerdo a 

políticas declaradas en el 

marco ético y jurídico de 

la Institución y tiene la 

determinación necesaria 

para incrementar el 

prestigio de la 

Universidad y preservar 

C4. E1 Que las 

autoridades y 

directivos de la 

Carrera dediquen a su 

función el tiempo 

legalmente 

establecido, 

evidenciando un alto 

nivel de 

profesionalidad y 

desempeño, actuando 

siempre de acuerdo 

con los principios y 

valores éticos de la 

Institución y de la 

Universidad 

Ecuatoriana.  

CO.EA.1.2.03 CO: 

Coherencia               

EA: Eficacia 

Correspondencia entre 

títulos académicos y las 

funciones que 

desempeñan los 

directivos 

administrativos. 

Informe Documentado 

1. Verificación de los títulos 

académicos debidamente 

registrados en el 

SENESCYT, en el periodo 

de evaluación. 

2. Verificación de la 

correspondencia entre los 

títulos académicos y las 

funciones que desempeñan 

los directivos 

administrativos, en el 

periodo de evaluación. 

Recursos 

Humanos 
Entrevista-Guía 2 

5. Opinión  

Docentes 

Estudiantes 

Personal 

Administrativo 

Encuesta-

Cuestionario 
1 
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su integridad 

C4. E2 Que las 

autoridades y 

directivos se preparen 

sistemáticamente en 

el mejoramiento de 

sus talentos de 

liderazgo, 

contribuyendo así al 

incremento de la 

calidad académica de 

gestión y al prestigio 

de la Carrera 

CO.EF.1.2.10  
CO: Coherencia              

EF: Eficiencia 

Existencia de un plan 

de capacitación 

continúa para 

autoridades y 

directivos con su 

estado de ejecución y 

evaluación. 

Informe Documentado  
1. Verificación de un 

informe de los planes de 

capacitación continúa para 

autoridades y directivos, en 

el periodo de evaluación. 

2. Verificación de la 

asistencia de autoridades y 

directivos a las 

capacitaciones, en el 

periodo de evaluación. 

3. Verificación de la 

evaluación de los 

conocimientos impartidos 

en la capacitación para 

autoridades y directivos, en 

el periodo de evaluación. 

Dirección 

Académica 
Entrevista-Guía 3 

4. Opinión 

Decano  

Sub Decano  

Coordinador de 

carrera  

Docentes             

Encuesta-

Cuestionario 
3 

C5. La Universidad 

cuenta con el respectivo 

personal administrativo 

necesario y cualificado 

para apoyar 

adecuadamente la 

docencia, investigación, 

vinculación social y 

gestión; sus talentos y 

capacidades están 

orientados a mejorar el 

desempeño de la 

Institución en el 

cumplimiento de sus 

propósitos. 

C5. E1 Que existan 

políticas y 

mecanismos 

apropiados de 

selección para el 

ingreso del personal 

administrativo que 

prioricen la 

formación, 

experiencia y 

capacidad del 

postulante. 

CO.EF.1.2.11  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Existencia de políticas 

y reglamentos para el 

ingreso de nuevo 

personal administrativo 

en la carrera 

Informe Documentado 

1. Verificación de políticas 

y reglamentos vigentes para 

el ingreso de nuevo personal 

administrativo en la carrera 

Recursos 

Humanos 
Entrevista-Guía 1 

2. Opinión  

Decano                                                     

Subdecano                                                           

Coordinador de 

carrera 

Encuesta-

Cuestionario 
1 

C5.E2 Que el 

personal 

administrativo titular 

sea de dedicación a 

tiempo completo. 

CO.EF.1.2.12  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Existencia de políticas 

y reglamentos que 

regulen el tiempo de 

dedicación y funciones 

a desempeñar del 

personal 

administrativo. 

Informe Documentado 

1. Verificación de un 

reglamento vigente de las 

funciones del personal 

administrativo 

2. Verificación de un 

reglamento vigente de la 

carga horaria del personal 

administrativo de acuerdo a 

su cargo 

3. Verificación del 

cumplimiento del horario de 

trabajo de los directivos de 

acuerdo a su función, en el 

periodo de evaluación. 

Recursos 

Humanos 
Entrevista-Guía 3 

C5.E3 Que el 

personal 

administrativo tenga 

formación profesional 

y experiencia, en 

correspondencia a su 

CO.EA.1.2.04  
CO: Coherencia               

EA: Eficacia 

Correspondencia entre 

el currículum vitae del 

personal administrativo 

y la función a 

desempeñar. 

Informe Documento 

1. Verificación de la 

correspondencia entre el 

currículum vitae del 

personal administrativo y la 

función que desempeña, en 

Recursos 

Humanos 
Entrevista-Guía 1 
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función. Quienes 
desempeñen cargos 

directivos deben tener 

títulos académicos, 

acorde con sus 

responsabilidades 

el periodo de evaluación 

2. Opinión 

Decano                                                                      

Subdecano                                        

Coordinador de 

carrera 

Encuesta-

Cuestionario 
1 

C5.E4 Que el recurso 

humano dedicado a la 

gestión 

administrativa, 

excluyendo al 

profesional y técnico 

de apoyo a la 

docencia y a la 

investigación, no sea 

mayor que el personal 

docente. 

CO.EA.1.2.05 CO: 

Coherencia               

EA: Eficacia 

Relación ponderada del 

número de personas 

que trabajan en la 

administración de la 

carrera con respecto al 

número de estudiantes. 

Informe Documentado 

1. Verificación de una lista 

certificada del personal 

administrativo que labora en 

la carrera. 

2. Verificación de la 

adecuada relación 

ponderada entre el personal 

administrativo y estudiantes 

de la carrera.  

Recursos 

Humanos 
Entrevista-Guía 2 

3. Opinión Estudiantes 
Encuesta-

Cuestionario 
1 

C5.E5 Que la Carrera 

tenga definida una 

política de evaluación 

del desempeño y 

desarrollo para el 

personal 

administrativo, que 

incluya la promoción 

e incentivos. 

CO.EF.1.2.13  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Evidencia de la 

existencia de un apoyo 

institucional adecuado 

para el desarrollo de la 

cultura de la 

evaluación. 

Opinión 

Decano 

Sub Decano 

Coordinador de 

carrera 

Docentes 

Estudiantes 

Personal 

Administrativo           

Encuesta-

cuestionario 
1 

CO.EF.1.2.14  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Existencia y aplicación 

de políticas y 

reglamentos para el 

desarrollo y promoción 

del personal 

administrativo. 

Informe Documento                                                                                                                   

1. Verificación de políticas 

y reglamentos vigentes para 

el desarrollo y promoción 

del personal administrativo 

2. Verificación de 

programas de desarrollo y 

promoción para el personal 

administrativo 

3. Verificación de una lista 

certificada del personal 

administrativo que ha 

asistido a los programas de 

desarrollo y promoción, 

periodo de evaluación 

4. Verificación de los 

resultados de los programas 

de desarrollo y promoción 

para el personal 

administrativo, en el periodo 

de evaluación 

Decano Entrevista-Guía 4 

4. Opinión 
Personal 

Administrativo 

Encuesta-

Cuestionario 
2 
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CO.EF.1.2.15  
CO: Coherencia              

EF: Eficiencia 

Existencia y aplicación 

de procedimientos para 

la evaluación del 

desempeño del 

personal 

administrativo. 

Informe Documento 
1. Verificación del 

reglamento vigente para la 

evaluación del desempeño 

del personal administrativo. 

2. Verificación de los 

resultados finales de la 

evaluación del desempeño 

por cada funcionario 

administrativo, en el periodo 

de evaluación. 

Decano Entrevista-Guía 2 

3. Opinión 
Personal 

Administrativo 

Encuesta-

cuestionario 
2 

CO.EI.1.2.01          
CO: Coherencia               

EI: Efectividad 

Existencia  y  

resultados de la 

aplicación de un 

sistema  de evaluación 

del desempeño de las 

autoridades y 

directivos de la Carrera 

Informe Documento 

1. Verificación del 

reglamento vigente para la 

evaluación del desempeño 

de autoridades y directivos 

de la carrera 

2. Verificación del 

desempeño por parte de las 

autoridades y directivos de 

la carrera, en el periodo de 

evaluación. 

Decano Entrevista-Guía 2 

C5.E6 Que la Carrera 

tenga implementada 

una política de 

eficiencia, 

racionalización y 

optimización del 

personal 

administrativo. 

 

 

 

 

 

CO.EI.1.2.02   CO: 

Coherencia               

EI: Efectividad 

Existencia de objetivos 

y metas para mejorar la 

eficiencia 

administrativa. 

Informe Documentado 

1.  Verificación de objetivos 

y metas para mejorar la 

eficiencia administrativa, en 

el periodo de evaluación. 

Decano Entrevista-Guía 1 

CO.EF.1.2.16  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Existencia y aplicación 

de políticas de 

capacitación 

racionalización y 

optimización de los 

recursos humanos 

administrativos. 

Informe Documentado 

1. Verificación de políticas 

vigentes de capacitación 

racionalización y 

optimización del personal 

administrativo. 

2. Verificación de 

programas de capacitación 

para el personal 

administrativo 

3. Verificación de los 

resultados de los programas 

de capacitación para el 

personal administrativo, en 

el periodo de evaluación 

4. Verificación de una lista 

certificada del personal 

administrativo que ha 

asistido a las capacitaciones 

Decano Entrevista-Guía 4 

4.Opinión 
Personal 

Administrativo 

Encuesta-

cuestionario 
2 
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C6. La Carrera dispone de 

equipamiento, recursos 

informáticos y acceso a 

servicios de información y 

comunicación, adecuados 

al desarrollo de la función 

administrativa de la 

Carrera 

C6.E1  Que la 

Carrera cuente con el 

equipamiento básico 

y utilice las nuevas 

tecnológicas de la 

información y 

comunicación para el 

desarrollo de la 

gestión 

administrativas 

RA.RI.1.2.01             

RA: Recursos 

Adecuados                     

RI: Recursos de 

Información 

Disponibilidad de 

equipamiento 

informático y acceso a 

redes de información 

con tecnología 

actualizada para el 

personal administrativo 

Informe Documentado 
1. Verificación del 

inventario del número de 

equipos informáticos 

destinados al personal 

administrativo en el último 

año concluido, antes del 

inicio del proceso de 

evaluación. 

2. Verificación de la 

disponibilidad de 

equipamiento informático 

con tecnología actualizada 

para el personal 

administrativo, en el último 

año concluido, antes del 

inicio del proceso de 

evaluación. 

3. Verificación del acceso a 

las redes de información con 

tecnología actualizada para 

el personal administrativo, 

en el último año concluido, 

antes del inicio del proceso 

de evaluación 

Departamento de 

desarrollo Físico 
Entrevista-Guía 3 

C6.E2 Que en la 

Carrera y sus 

departamentos 

funcionen y se 

intercomuniquen a 

través de redes 

informáticas. 

CO.EF.1.2.17  
CO: Coherencia              

EF: Eficiencia 

Existencia y aplicación 

de sistemas 

informáticos de 

registro y control del 

personal 

administrativo. 

Informe Documentado 

1. Verificación de un 

sistema informático del 

registro y control del 

personal administrativo, en 

el último año concluido 

antes del inicio del proceso 

de evaluación 

 2. Verificación del registro 

y control del personal 

administrativo, en el último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación 

Recursos 

Humanos 
Entrevista-Guía  2 

RA.RI.1.2.02  RA: 

Recursos 

Adecuados              

RI Recursos de 

Información 

Existencia y utilización 

de redes informáticas 

que faciliten la 

comunicación entre las 

unidades académicas y 

de apoyo 

Informe Documentado 

1. Verificación de redes 

informáticas que faciliten la 

comunicación entre las 

unidades académicas y de 

apoyo, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación 

2. Verificación de la 

utilización de redes 

informáticas que faciliten la 

comunicación entre las 

unidades académicas, en el 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

Unidad 

Informática 
Entrevista-Guía  2 
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evaluación 

RE.IM.1.2.01             

RE: Relevancia     

IM: Impacto 

Grado de satisfacción 

del personal 

administrativo sobre la 

utilidad y distribución 

de los sistemas de 

información y 

comunicación. 

Opinión 
Personal 

Administrativo 

Encuesta-

cuestionario 
2 

C6.E3Que la Carrera 

esté conectada a redes 

informáticas de 

organismos de los 

sectores público y 

privado, del país y del 

mundo, para el 

desarrollo de la 

gestión 

administrativa. 

CO.EF.1.2.18  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Existencia y vigencia 

de convenios de acceso 

a redes informáticas 

con  los sectores 

público y   privado 

Informe documentado 

1. Verificación de convenios 

de acceso a redes 

informáticas con los 

sectores público en 

vigencia, en el último año 

concluido, antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

2. Verificación de convenios 

de acceso a redes 

informáticas con los 

sectores privados en 

vigencia, en el último año 

concluido, antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

3. Verificación de una lista 

certificada de las 

instituciones con las que se 

ha realizado convenios, en 

el último año concluido, 

antes del inicio del proceso 

de evaluación. 

Decano Entrevista-Guía  3 

TOTAL 4 16 
 

28 
   

88 

3. 

PRESUPUE

STO Y 

RECURSO

S 

FINANCIE

ROS-5% 

C7. La carrera dispone de 

recursos presupuestarios 

para el funcionamiento e 

inversión, adecuados a su 

naturaleza y a sus 

características para el 

manejo orientado a 

optimizar tales recursos, 

para el cumplimiento de 

sus propósitos. 

C7.E1 Que el 

máximo organismo 

de la Carrera apruebe 

su presupuesto anual 

equilibrado de 

ingresos y gastos 

dentro de los plazos 

previstos por la Ley. 

CO.EA.1.3.01   
CO: Coherencia               

EA: Eficacia 

Evidencia 

presupuestaria sobre la 

adecuada relación entre 

los recursos financieros 

y el PEDI.  

Informe Documentado 

1. Verificación vigente de la 

adecuada relación entre los 

recursos financieros y el 

presupuesto destinado al 

PEDI de la carrera 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía  1 

3. Opinión  
Coordinador de 

carrera 

Encuesta-

cuestionario 
1 

RA.RF.1.3.01      
RA: Recursos 

Adecuados          

RF: Recursos 

Financieros   

Evidencia que el 

presupuesto general de 

la carrera este a 

disposición de la 

comunidad 

Universitaria 

Informe Documentado 

1. Verificación de la 

asignación presupuestaria de 

la carrera en base a los 

porcentajes mínimos que 

exige el estado para el 

desarrollo eficiente de las 

actividades según la 

dependencia que 

corresponda, en el último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación. 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía  1 
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C7.E2 Que la Carrera 

tengan políticas de 

autogestión, 

cogestión y 

financiamiento. 

CO.EF.1.3.01     
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Existencia de políticas 

para planes de 

autogestión y políticas 

de financiamiento en el 

PEDI. 

Informe Documentado                                      

1. Verificación de las 

políticas vigentes para los 

planes de autogestión en el 

PEDI. 

2. Verificación de las 

políticas vigentes para los 

planes de financiamiento en 

el PEDI. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía  2 

C7. E3 Que la 

Carrera incluya en su 

presupuesto políticas 

de ayuda a los 

estudiantes de 

menores recursos y 

alto rendimiento 

académico, de 

acuerdo con la Ley. 

RA.RF.1.3.02 RA: 

Recursos 

Adecuados                  

RF: Recursos 

Financieros   

Evidencia en el 

presupuesto 

institucional del 

financiamiento   

especial y favorable 

para los estudiantes de 

menores recursos y alto 

rendimiento 

académico. 

Informe documentado 

1. Verificación del 

reglamento vigente que 

otorgue un cierto porcentaje 

de financiamiento de la 

carrera a los estudiantes de 

menores recursos y alto 

rendimiento académico 

2. Verificación certificada 

de estudiantes beneficiarios 

de algún tipo de beca o 

ayuda socioeconómica, o 

servicios de bienestar 

estudiantil, en el periodo de 

evaluación. 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía  2 

CO.EF.1.3.02  
CO: Coherencia              

EF: Eficiencia 

Existencia de 

procedimientos 

académico-

administrativos que 

permitan clasificar y 

proteger a los 

estudiantes de menores 

recursos económicos, 

en relación con su 

rendimiento 

académico. 

Informe Documentado 

1. Verificación de 

normativas vigentes para los 

procedimientos de 

clasificación y protección a 

estudiantes de bajos 

recursos económicos en 

relación al rendimiento 

académico. 

Bienestar 

Universitario 
Entrevista-Guía 1 

C7.E4 Que el 

presupuesto 

Institucional 

demuestre en su 

estructura, una 

asignación no mayor 

del 75% para gastos 

de operación y no 

menor del 25 % para 

desarrollo. 

RA.RF.1.3.03 RA: 

Recursos 

Adecuados          

RF: Recursos 

Financieros   

Evidencia que en el 

presupuesto de la 

carrera dé una 

asignación no menor al 

25%   para desarrollo. 

Informe Documentado 

1. Verificación de un 

presupuesto vigente de la 

carrera con una asignación 

no menor al 25% para el 

desarrollo, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía  1 
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C7.E5 Que la Carrera 
tenga y aplique una 

política de inversión 

anual que incluya 

adquisición de libros, 

publicaciones 

periódicas 

especializadas, 

información 

digitalizada y acceso 

a redes 

internacionales de 

información para uso 

de profesores y 

estudiantes, en un 

monto no inferior al 5 

% del presupuesto de 

inversión. 

RA.RF.1.3.04 RA: 

Recursos 

Adecuados          

RF: Recursos 

Financieros   

Evidencia de que en el 

presupuesto de la 

carrera de una 

asignación  destinada a 

la adquisición de 

libros, revistas e 

información 

digitalizada, no menor 

al 5% de lo previsto 

para el desarrollo. 

Informe Documentado                                                             
1. Verificación de un 

presupuesto vigente de la 

carrera con una asignación 

no menor al 5% de lo 

previsto para el desarrollo 

para la adquisición de 

material bibliográfico, en el 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación. 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía  1 

C7. E6 Que existan 

políticas de 

distribución racional 

del gasto, orientadas 

prioritariamente a las 

funciones sustantivas 

de la Carrera y a su 

desarrollo integral. 

CO.EF.1.3.03  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Existencia de 

documentos oficiales 

que recojan las 

políticas financieras 

orientadas hacia el 

desarrollo integral de la 

Carrera. 

Informe Documentado 

1. Verificación vigente de 

políticas financieras 

orientadas hacia el 

desarrollo integral de la 

Carrera. 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía  1 

C7.E7 Que se 

apliquen 

procedimientos de 

seguimiento, control 

y evaluación 

presupuestarios en 

función de planes y 

normas establecidas. 

RA.RF.1.3.05 RA: 

Recursos 

Adecuados          

RF: Recursos 

Financieros   

Existencia de un 

espacio físico en la 

carrera destinado al 

seguimiento, control y 

evaluación del 

presupuesto. 

Informe Documentado  

1. Verificación de un 

espacio físico asignado al 

seguimiento, control y 

evaluación del presupuesto, 

en el periodo de evaluación.                                                                                            

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía  1 

RA.RF.1.3.06      

RA: Recursos 

Adecuados           

Financieros            

RF: Recursos 

Financieros   

Existencia de 

procedimientos de 

rendición de cuentas 

del manejo 

presupuestario, ante las 

instancias 

institucionales internas 

y externas 

correspondientes. 

Informe Documentado 

1. Verificación de la 

rendición de cuentas del 

manejo presupuestario ante 

las instancias institucionales 

internas, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación.  

2. Verificación de la 

rendición de cuentas del 

manejo presupuestario ante 

las instancias institucionales 

externas, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación.   

Decano Entrevista-Guía 2 
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3. Opinión 

Coordinador de 

Carrera 

Sub Decano 

Docentes 

Estudiantes 

Trabajadores 

Personal 

Administrativo 

Informantes 

Calificados 

Encuesta-

cuestionario 
1 

C7.E8 Que se 

evidencie la 

existencia y 

cumplimiento de las 

metas sobre 

autogestión, 

cogestión y 

financiamiento. 

RA.RF.1.3.07 RA: 

Recursos 

Adecuados           

Financieros                          

RF: Recursos 

Financieros   

Existencia en el 

presupuesto 

Institucional de 

recursos provenientes 

de la autogestión. 

Informe Documentado 

1. Verificación de la 

autogestión para el 

financiamiento de la carrera, 

en el último año concluido 

antes del inicio del proceso 

de evaluación 

2. Verificación de los 

resultados de los planes de 

autogestión aplicados en la 

carrera, en el periodo de 

evaluación 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía 2 

CO.EI.1.3.01     
CO: Coherencia                

EI: Efectividad 

Existencia y 

consecución de metas 

de autogestión en los 

últimos tres años. 

Informe documentado 

1. Verificación de los 

objetivos y metas de 

autogestión de la carrera en 

los últimos tres años 

2. Verificación del 

cumplimiento de objetivos y 

metas de autogestión de la 

carrera en los últimos tres 

años 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía 2 

C7.E9 Que la carrera 

mantenga estudios 

actualizados sobre 

costos por profesor y 

estudiante. 

RA.RF.1.3.08        

RA: Recursos 

Adecuados           

Financieros                     

RF: Recursos 

Financieros   

Existencia de 

presupuestos y costos 

anuales por profesor y 

estudiantes  

Informe documentado                                                               
1.  Verificación del 

presupuesto por docente y 

estudiante, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

2. Verificación del costo por 

docente y estudiante, en el 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación. 

Coordinador de 

carrera 
Entrevista Guía  2 

TOTAL 1 9 
 

13 
   

21 



233 
 

4. 

BIENESTA

R 

UNIVERSI

TARIO-7% 

C8. La Carrera desarrolla 

actividades y servicios 

generales orientados a la 

formación integral y al 

Bienestar de los miembros 

de la comunidad 

Universitaria 

C8.E1 Que la Carrera 

ofrezca los servicios 

fundamentales de 

Bienestar 

Universitario en 

correspondencia a las 

exigencias legales y 

necesidades de los 

actores Universitarios 

y qué estén 

explicitados en la 

Misión y objetivos 

institucionales. 

(Especial atención 

deberá darse a la 

contratación de 

seguros de salud y de 

accidentes laborales 

para los miembros de 

la comunidad 

universitaria que lo 

requieran). 

CO.EF.1.4.01               
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Existencia y ejecución 

de planes de salud y 

prevención de riesgos 

laborales para la 

comunidad 

Universitaria. 

Informe Documentado 
1. Verificación de un plan 

de salud para la comunidad 

universitaria, en el último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación. 

2. Verificación de un 

convenio vigente para 

otorgar seguros de vida a los 

estudiantes de la carrera 

3. Verificación de resultados 

del plan de salud aplicados 

en la carrera, en el periodo 

de evaluación  

4. Verificación de un plan 

de prevención de riesgos 

laborales para la comunidad 

universitaria, en el último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación. 

5. Verificación de un 

informe del plan de riesgos 

laborales ejecutado en la 

carrera, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

Decano Entrevista-Guía 5 

C8. E2 Que se 

demuestre que los 

servicios de Bienestar 

Universitario tienen 

la calidad y cobertura 

que justifique su 

existencia dentro del 

proceso de desarrollo 

integral de la 

comunidad 

universitaria. 

RA.RH.1.4.01     
RA: Recursos 

Adecuados          

RH: Recursos 

Humanos 

Evidencia sobre la 

designación de 

responsables para el 

manejo de los servicios 

de Bienestar 

Universitario de 

acuerdo al Estatuto. 

Informe documentado  

1. Verificación de la 

designación oficial de un 

encargado del manejo de 

bienestar universitario, en el 

periodo de evaluación.     

Bienestar 

Universitario 
Entrevista-Guía 1 

CO.EF.1.4.02 CO: 

Coherencia                

EF: Eficiencia 

Evidencia de la 

aplicación de 

instructivos para 

acceder a los beneficios 

de Bienestar 

Universitario. 

Informe Documentado 

1. Verificación de 

instructivos vigentes para 

acceder a los beneficios del 

bienestar universitario     

2. Verificación del registro 

de uso de los servicios 

prestados por bienestar 

universitario de la carrera, 

en el periodo de evaluación. 

Bienestar 

Universitario 
Entrevista-Guía 2 

CO.EF.1.4.03  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Evidencia de los 

servicios de Bienestar 

Universitario que 

ofrece la Institución, 

con su respectivo 

presupuesto. 

Informe documentado 

1. Verificación de un 

presupuesto para los 

servicios de bienestar 

universitario, en el último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación. 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía 2 
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2. Verificación certificada 

de una lista de los servicios 

que presta bienestar 

universitario de la carrera, 

en el periodo de evaluación. 

Bienestar 

Universitario 

CO.EF.1.4.04  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Existencia y aplicación 

de mecanismos de 

monitoreo de la calidad 

de los servicios de 

Bienestar 

Universitario. 

Informe Documentado                                                                       
1. Verificación de un 

reglamento vigente que 

regule los mecanismos de 

monitoreo de la calidad de 

los servicios de Bienestar 

universitario en la carrera 

2. Verificación de los 

resultados de la aplicación 

de los mecanismos de 

monitoreo de la calidad de 

los servicios de Bienestar 

universitario en la carrera, 

en el periodo de evaluación. 

Bienestar 

Universitario 
Entrevista-Guía  2 

C8.E3 Que los 

servicios de Bienestar 

estudiantil incluyan 

actividades 

formativas y de 

desarrollo humano de 

diverso tipo, a los que 

tengan acceso los 

estudiantes sin 

distinción alguna. 

CO.EF.1.4.05   
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Existencia de 

actividades 

extracurriculares de 

carácter  formativo y 

de apoyo al desarrollo 

humano que ofrezca la 

Carrera 

Informe Documentado 

1. Verificación de una 

planificación de las 

actividades extracurriculares 

de carácter formativo y de 

apoyo al desarrollo humano 

que ofrezca la carrera, en el 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación. 

2. Verificación de los 

resultados de las actividades 

extracurriculares de carácter 

formativo y de apoyo al 

desarrollo humano 

realizadas en la carrera, en 

el periodo de evaluación. 

Representante 

estudiantil 
Entrevista-Guía 2 

2. Opinión 

Decano 

Sub Decano 

Coordinador de 

carrera 

Docentes 

Estudiantes 

Encuesta- 

Cuestionario 
1 

CO.EI.1.4.01      
CO: Coherencia               

EI: Efectividad 

Utilización de los 

servicios de Bienestar 

Universitario por parte 

de los estamentos. 

1. Opinión 

Decano 

Sub Decano 

Coordinador de 

carrera 

Docentes 

Estudiantes 

Personal 

Administrativo           

Encuesta-

cuestionario 
10 
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C8.E4 Que sea 

verificable la 

satisfacción de los 

usuarios respecto de 

la oferta de servicios 

de Bienestar 

Universitario 

(estacionamientos, 

zonas verdes, 

cafeterías, teléfonos, 

banca, transporte, 

salud, espacios 

deportivos, seguridad, 

comisariato, 

reconocimientos). 

CO.EF.1.4.06  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Evidencia de la 

democratización de los 

servicios de Bienestar 

Universitario. 

1. Opinión  

Decano 

Sub Decano 

Coordinador de 

carrera       

Docentes 

Estudiantes 

Trabajadores 

Personal 

Administrativo           

Encuesta-

cuestionario 
1 

RE.IM.1.4.01               
RE. Relevancia        

IM: Impacto 

Grado de satisfacción 

de los usuarios respecto 

a las facilidades de 

acceso, calidad y 

pertinencia de los 

servicios de Bienestar 

Universitario. 

1. Opinión 

Decano 

Sub Decano 

Coordinador de 

carrera 

Docentes 

Estudiantes 

Personal 

Administrativo 

Encuesta-

cuestionario 
9 

C8.E5 Que la Carrera 

cuente con áreas y 

locales destinados a 

la recreación, 

educación física y 

deporte, debidamente 

adecuados y 

equipados. 

RA.RM.1.4.01     

RA: Recursos 

Adecuados          

RM: Recursos 

Materiales 

Inventario de áreas 

destinadas a la 

recreación, cultura 

física y deportes con su 

respectiva ubicación y 

características. 

Informe Documentado 

1. Verificación de áreas 

destinadas a la recreación, 

cultura física y deportes, en 

el último año concluido 

antes de iniciar el periodo de 

evaluación. 

2. Verificación de la 

ubicación vigente de las 

áreas destinadas a la 

recreación, cultura física y 

deportes. 

Departamento de 

desarrollo Físico 
Entrevista Guía  2 

RA.RM.1.4.02      
RA: Recursos 

Adecuados          

RM: Recursos 

Materiales 

Inventario de equipos 

destinados a la 

recreación, cultura 

física y deportes. 

Informe Documentado 

1. Verificación de equipos 

destinados a la recreación, 

cultura física y deportes, en 

el último año concluido 

antes del inicio del proceso 

de evaluación. 

Cultura Física  Entrevista-Guía 1 

CO.EF.1.4.07  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Estadística del uso de 

las instalaciones para la 

recreación, cultura 

física y deportes.  

Informe Documentado 

1. Verificación del uso de 

instalaciones para 

recreación cultura física y 

deportes, en el periodo de 

evaluación 

Cultura Física                  Entrevista-Guía 1 

C8.E6 Que la carrera  

cuente con personal 

especializado y 

equipos necesarios 

para salvaguardar la 

integridad de la 

RA.RH.1.4.02     

RA: Recursos 

Adecuados           

RH: Recursos 

Humanos 

Existencia de personal 

capacitado para la 

seguridad en la carrera  

Informe Documentado 

1. Verificación del personal 

de seguridad capacitado en 

la carrera, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación 

Recursos 

Humanos 
Entrevista-Guía 1 
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comunidad 
Universitaria y 

proteger sus bienes e 

instalaciones físicas 
RA.RM.1.4.03     

RA: Recursos 

Adecuados          

RM: Recursos 

Materiales 

Inventario de equipos 

de seguridad de la 
carrera 

Informe Documentado 

1. Verificación del 

inventario de equipos de 

seguridad, en el último año 
concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación 

Departamento de 

desarrollo Físico 
Entrevista-Guía 1 

CO.EF.1.4.08  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Existencia de planes de 

seguridad Institucional 

en ejecución. 

Informe documentado 

1. Verificación de un plan 

de seguridad para la carrera, 

en el último año concluido 

antes del inicio del proceso 

de evaluación 

2. Verificación de los 

resultados del plan de 

seguridad ejecutado en la 

carrera, en el periodo de 

evaluación  

Bienestar 

Universitario 
Entrevista-Guía 2 

CO.EF.1.4.09  
CO: Coherencia               

EF: Eficiencia 

Existencia de planes de 

contingencia para 

desastres naturales al 

interior de la carrera 

Informe Documentado 

1. Verificación de un plan 

de contingencia para 

desastres naturales al 

interior de la carrera en el 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación. 

2. Verificación de los 

resultados del plan de 

contingencia ejecutado en la 

carrera, en el periodo de 

evaluación 

3. Verificación de 

simulacros para desastres 

naturales realizados en la 

carrera, en el periodo de 

evaluación. 

Bienestar 

Universitario 
Entrevista-Guía 3 

3. Opinión 

Decano 

Sub Decano 

Coordinador de 

carrera 

Docentes 

Estudiantes 

Encuesta-

Cuestionario 
1 

TOTAL 1 6 
 

16 
   

46 

TOTAL 

FUNCIÓN  
4 8 35 

 

68 

    
202 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 27  

Apéndice 2: Modelo de Evaluación para la Función Docencia 

FUNCIÓN AMBITO CARACTERÍSTICA 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

CÓDIGO DEL 

INDICADOR 
INDICADOR EVIDENCIAS INFORMANTES 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTOS 

NÚMERO DE 

PREGUNTAS  

POR 

INDICADOR 

2
. 
D

O
C

E
N

C
IA

.1
2
%

 

5
. 
P

E
R

S
O

N
A

L
 A

C
A

D
E

M
IC

O
-1

2
%

 

C9. La carrera tiene un 

cuerpo académico 

cualificado para sus 

propósitos, que se 

selecciona y promueve 

atendiendo las 

especificidades de cada 

programa o unidad 

académica, propiciando 

su mejoramiento 

permanente, profesional 

y humano. 

C9.E1 Que la carrera 

tenga y aplique 

procedimientos que 

regulen la selección de 

los docentes, 

atendiendo a las 

normas legales y a las 

características de 

formación, experiencia 

profesional e 

integridad personal 

CO.EF.2.5.01                

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Existencia y 

aplicación de 

reglamento para la 

selección de docentes. 

Informe Documentado 

1. Verificación del 

reglamento vigente para la 

selección de docentes en el 

período de evaluación 

Recursos 

Humanos  
Entrevista-Guía 1 

2. Opinión 

Decano 

Sub decano 

Coordinador 
Docentes 

Encuesta-Cuestionario 2 

C9.E2 Que la carrera 

aplique un sistema de 

escalafón cuyo 

incentivo económico 

esté vinculado 

estrechamente a la 

formación, 

experiencia, 

capacitación y 

desempeño, 

evidenciando por 

procedimientos 

idóneos de evaluación 

de la calidad del 

docente.   

CO.EF.2.5.02           

CO:Coherencia 

EF: Eficiencia 

Definición del perfil 

académico y 

profesional de los 

docentes.  

Informe Documentado  

1. Verificación de un 

documento que defina el 

perfil académico de los 

docentes por cada 

asignatura del plan de 

estudios de la carrera, en el 

período de evaluación. 

2. Verificación de un 

documento que defina el 

perfil profesional de los 

docentes por cada 

asignatura del plan de 

estudios de la carrera, en el 

período de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

Opinión 
Dirección 

Académica 
Encuesta-cuestionario 1 

RA.RH.2.5.01               

RA: Recursos 

Adecuados          

RH: Recursos 

Humanos 

Existencia de docentes 

con titularidad 

dedicados a la carrera 

Informe Documentado  

1. Verificación de la 

convocatoria al concurso 

publico de merecimientos y 

oposición para acceder a la 

titularidad de las asignaturas 

de la carrera en el último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación.                                                                           

Decano Entrevista-Guía 4 
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2. Verificación de la 
publicación de los 

resultados del concurso de 

merecimientos y oposición 

para acceder a la titularidad 

en el último año concluido 

antes del inicio del proceso 

de evaluación. 

3. Verificación de la 

designación y contratación 

de los profesores como 

profesores titulares de la 

carrera en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

4. Verificación del total de 

profesores titulares que han 

impartido clases en la 

carrera en el período de 

evaluación.    

Coordinador de 

Carrera 

CO.EF.2.5.03           

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Existencia y 

aplicación de un 

reglamento de carrera 

docente (escalafón). 

Informe Documentado 

1. Verificación del 

reglamento vigente de 

carrera docente escalafón 

2. Verificación de la 

aplicación del reglamento 

de carrera docente 

escalafón, en el último año 

concluido antes del inicio 

del periodo de evaluación. 

Decano Entrevista-Guía 2 

3. Opinión Docentes Encuesta-Cuestionario  1 

RA.RH.2.5.02             
RA: Recursos 

Adecuados          

RH: Recursos 

Humanos 

Clasificación docente 

por categorías 

escalafonarías, tiempo 

de dedicación, 

antigüedad 

Informe Documentado 

1. Verificación de las 

estadísticas de clasificación 

docente por categorías 

escalafonarías, tiempo de 

dedicación y antigüedad, en 

el último año concluido 

antes del inicio del proceso 

de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 1 

C9.E3 Que la carrera 

posea un cuerpo 

docente con formación 

de postgrado en áreas 

relacionados con la 

cátedra o actividad que 

realiza en un 

porcentaje 

significativo. 

RA.RH.2.5.03   
RA: Recursos 

Adecuados                     

RH: Recursos 

Humanos 

Nómina de profesores 

con formación 

doctoral que 

represente al menos el 

40% de los docentes. 

Informe Documentado 

1. Verificación estadística 

de docente es con título PhD 

en relación al total de 

docentes en la carrera, en el 

periodo de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 1 

2. Opinión  
Dirección 

Académica 

Encuesta- 

Cuestionario 
1 
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C9.E4 Que la carrera 

tenga programas de 

educación continua en 

ejecución, orientadas a 

la actualización 

permanente de los 

docentes en el campo 

de su especialidad 

profesional y en 

docencia universitaria. 

CO.EF.2.5.04             

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Existencia de 

programas de 

educación continúa 

para docentes en 

ejecución y constancia 

estadística de 

resultados. 

Informe Documentado 

1. Verificación de 

programas de capacitación 

para docentes, en el periodo 

de evaluación. 

2. Verificación de la 

planificación de congresos 

para docentes, en el periodo 

de evaluación. 

3. Verificación de la 

planificación de coloquios 

para docentes, en el periodo 

de evaluación. 

4. Verificación de la 

planificación de seminarios 

para docentes, en el periodo 

de evaluación. 

5. Verificación del registro 

de certificados de la 

participación de los 

profesores en eventos de 

actualización científica en el 

periodo de evaluación. 

6. Verificación de la 

asistencia a capacitaciones 

docentes afines a sus áreas 

en el periodo de evaluación. 

7. Verificación de eventos 

académicos organizados por 

la carrera en el periodo de 

evaluación. 

8. Verificación de los 

resultados obtenidos en los 

programas de educación 

continúa para docentes, en 

el período de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía  8 

CO.EF.2.5.05          

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Correspondencia de 

los programas de 

capacitación y 

mejoramiento docente 

en función a las 

necesidades  de la 

carrera 

Informe Documentado  

1. Verificación de la 

correspondencia entre los 

programas de capacitación y 

mejoramiento docente 

acorde a las necesidades 

académicas de la carrera en 

el periodo de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía  1 

Opinión 

Unidad de 

Planificación                              

Dirección 

Académica 

Encuesta- 

Cuestionario 
2 
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C9.E5 Que la carrera 

tenga establecidos 

mecanismos de 

intercambio 

académico para sus 

docentes. 

CO.EF.2.5.06              

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Existencia y ejecución 

de convenios, 

acuerdos y 

compromisos 

financieros de la 

carrera para  

programas de 

movilidad del 

profesorado 

Informe Documentado 
1. Verificación de 

convenios, acuerdos y 

compromisos financieros 

para la movilidad del 

profesorado en el último año 

concluido antes de iniciar el 

proceso de evaluación.                                                              

2. Verificación de la 

participación de los 

docentes en los programas 

de movilidad en el último 

año concluido antes de 

iniciar el proceso de 

evaluación. 

Decano Entrevista Guía  2 

3. Opinión Docentes 
Encuesta- 

Cuestionario 
2 

CO.EF.2.5.07  
CO: Coherencia         

EF: Eficiencia 

Existencia y ejecución 

de convenios, 

acuerdos y 

compromisos 

financieros de la 

carrera para programas 

de capacitación 

docente. 

Informe Documentado 

1. Verificación de 

convenios, acuerdos y 

compromisos financieros 

para la capacitación docente 

en el período de evaluación. 

2. Verificación certificada 

de la lista de docentes que 

participen en las 

capacitaciones, en el 

período de evaluación 

Decano Entrevista-Guía  2 

3. Opinión  Docentes 
Encuesta- 

Cuestionario 
2 

C9.E6 Que el personal 

de apoyo a la docencia 

haya recibido 

capacitación y 

adiestramiento en el 

manejo de 

laboratorios, talleres, 

centros de informática, 

diseño de material 

didáctico y uso de 

equipos audiovisuales 

y otras destrezas 

relacionadas con sus 

funciones. 

RA.RH.2.5.04       

RA: Recursos 

Adecuados          

RH: Recursos 

Humanos 

Existencia del 

personal de apoyo a la 

docencia (laboratorios, 

talleres, granjas, 

centros de 

computación y otros) 

con su respectivo nivel 

de preparación. 

Informe Documentado 

1. Verificación del 

reglamento vigente para la 

designación de ayudantes de 

cátedra en la carrera para el 

apoyo a la docencia. 

2. Verificación de la 

designación oficial de 

ayudantes de cátedra, en el 

último año concluido antes 

del inicio del periodo de 

evaluación 

3. Verificación de una lista 

certificada del personal de 

apoyo a la docencia, en el 

último año concluido antes 

del inicio del periodo de 

evaluación 

4. Verificación de un 

registro de los títulos 

académicos del personal de 

apoyo a la docencia, en el 

último año concluido antes 

del inicio del periodo de 

evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía  4 
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CO.EF.2.5.08         

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Existencia y ejecución 

del plan de 

capacitación para el 

personal de apoyo a la 

docencia de la carrera 

Informe Documentado 
1. Verificación de planes de 

capacitación para el 

personal de apoyo a la 

docencia, en el último año 

concluido antes del inicio 

del periodo de evaluación. 

2. Verificación certificada 

de la lista del personal de 

apoyo que han participado 

en las capacitaciones, en el 

último año concluido antes 

del inicio del periodo de 

evaluación. 

3. Verificación de los 

resultados finales de los 

planes de capacitación para 

el personal de apoyo a la 

docencia, en el último año 

concluido antes del inicio 

del periodo de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía  3 

4. Opinión  
Personal de apoyo 

a la docencia 

Encuesta- 

Cuestionario 
2 

CO.EI.2.5.01              

CO: Coherencia         

EI: Efectividad 

Certificación de la 

capacitación y 

adiestramiento 

recibido por el 

personal de apoyo a la 

docencia. 

Informe Documentado 

1. Verificación de los 

certificados de la 

capacitación y 

adiestramiento que ha 

recibido el personal de 

apoyo a la docencia, en el 

último año concluido antes 

de iniciar el proceso de 

evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía  1 

C9.E7 Que la 

Institución evidencie 

el cumplimiento de los 

planes de 

perfeccionamiento 

docente 

CO.EI.2.5.02                  
CO: Coherencia         

EI: Efectividad 

Evidencia que la 

Institución cumpla con 

al menos el 80% de los 

planes de 

perfeccionamiento 

docente propuestos. 

Informe Documentado 

1. Verificación de planes de 

perfeccionamiento docente, 

en el último año concluido 

antes de iniciar el proceso 

de evaluación. 

 2. Verificación del 

cumplimiento de los planes 

de perfeccionamiento 

docente, al menos el 80%, 

en el último año concluido 

antes de iniciar el proceso 

de evaluación. 

3. Verificación de los 

resultados finales de los 

planes de perfeccionamiento 

docente aplicados en la 

carrera, en el último año 

concluido antes de iniciar el 

proceso de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista Guía  3 

C9.E8 La carrera  

posee objetivos y 
CO.EA.2.5.01   
CO: Coherencia         

 Existencia de 

objetivos y metas de 
Informe documentado 

1. Verificación de objetivos 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 1 
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Metas para la 
docencia, en 

correspondencia con la 

Misión de la carrera 

EA: Eficacia docencia, en relación a 
la Misión de la carrera 

y metas de la docencia, en 
relación a la Misión de la 

carrera, en el período de 

evaluación 

C.10 La carrera asigna el 

trabajo docente de 

acuerdo al perfil 

académico y profesional 

para cubrir las 

necesidades de cada 

función académica. 

C10.E1 Que todos los 

docentes tengan 

asignada su 

distribución de trabajo 

de acuerdo a su tiempo 

legal de dedicación, en 

correspondencia a su 

formación y 

experiencia 

profesional 

CO.EA.2.5.02                   

CO: Coherencia         

EA: Eficacia 

Asignación de trabajo 

docente por profesor 

en correspondencia a 

su formación y 

experiencia 

profesional.  

Informe Documentado 

1. Verificación del 

distributivo académico del 

profesor con la(s) cátedra(s) 

que dictó, en el período de 

evaluación. 

2. Verificación de un 

informe de los títulos de 

cada docente (registrado en 

la SENESCYT), en el 

período de evaluación. 

3. Verificación del número 

total de Docentes de la 

carrera que tienen título de 

Doctorado equivalente a 

PH. D, en el período de 

evaluación       

4. Verificación del número 

total de Docentes de la 

carrera que tienen título de 

Msc. o especialidad, en el 

período de evaluación 

5. Verificación del total de 

horas que los docentes 

dedican a la docencia, en el 

período de evaluación      

6. Verificación del número 

de asignaturas impartidas 

por cada profesor con un 

título de PhD afín a la 

asignatura, en el período de 

evaluación. 

7. Verificación del número 

de asignaturas impartidas 

por cada profesor con un 

título de MSc. o 

especialidad afín a la 

asignatura, en el período de 

evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 7 

Opinión       Docentes Encuesta-Cuestionario  1 
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C10.E2 Que la 

distribución de trabajo 

de los docentes 

considere a más de 

actividades 

relacionadas con la 

docencia, otras como 

investigación, gestión 

institucional y 

vinculación con la 

colectividad 

CO.EF.2.5.09       

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Asignación de carga 

académica de los 

docentes que incluya 

actividades de 

investigación, gestión 

institucional y 

vinculación con la 

colectividad. 

Informe Documentado 
1.  Verificación certificada 

de una lista de profesores a 

TC que dictaron clases en la 

carrera, en el periodo de 

evaluación  

2. Verificación certificada 

de una lista de profesores a 

MT que dictaron clases en 

la carrera, en el periodo de 

evaluación                             

3. Verificación certificada 

de una lista de profesores a 

TP que dictaron clases en la 

carrera, en el periodo de 

evaluación               

4. Verificación del número 

total de docentes 

debidamente legalizados, en 

el período de evaluación 

5. Verificación de una 

adecuada relación 

ponderada entre estudiantes 

y profesores a TC, MT y TP 

en el período de evaluación.                                                                         

6. Verificación certificada 

de una lista de profesores a 

nombramiento debidamente 

legalizados que dictaron 

clases en la carrera en el 

período de evaluación. 

7. Verificación certificada 

de una lista de profesores a 

contrato debidamente 

legalizados que dictaron 

clases en la carrera en el 

período de evaluación. 

8. Verificación de la 

designación oficial del 

cargo o función a 

desempeñar por el docente, 

en el período de evaluación.  

9. Verificación del número 

de horas clase (60 minutos) 

dictadas por cada profesor a 

TC, MT y TP de acuerdo a 

la ley en el período de 

evaluación. 

10. Verificación del número 

de horas académicas 

complementarias por cada 

profesor a TC, MT y TP de 

acuerdo a la ley en el 

período de evaluación. 

11. Verificación de la 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 16 
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dedicación a tutorías 
estudiantiles en la 

distribución horaria del 

docente del período de 

evaluación. 

12. Verificación de la 

dedicación a la 

investigación en la 

distribución horaria del 

docente del período de 

evaluación. 

13. Verificación de la 

dedicación a actividades de 

dirección o gestión 

académica en la distribución 

horaria del docente del 

período de evaluación. 

14. Verificación de la 

dedicación a actividades de 

asesorías de trabajos de 

titulación en la distribución 

horaria del docente del 

período de evaluación. 

15. Verificación de la 

dedicación a actividades de 

control y seguimiento de 

prácticas pre profesionales 

en la distribución horaria del 

docente del período de 

evaluación. 

16. Verificación de la 

dedicación a proyectos de 

vinculación con la 

colectividad en la 

distribución horaria del 

docente del período de 

evaluación. 

C11. Que en la carrera 

consten detalladamente 

los sistemas de 

evaluación del 

desempeño docente y que 

se encuentren en 

aplicación. 

C11. E1. Supervisión 

y evaluación justa e 

integral del 

desempeño docente 

que genere resultados 

CO.EI.2.5.03      

CO: Coherencia          

EI: Efectividad 

Verificación y 

resultados de la 

aplicación de 

procedimientos para el 

seguimiento y 

evaluación del 

desempeño docente.  

Informe Documentado 

1. Verificación del 

reglamento vigente para la 

evaluación del desempeño 

docente. 

2. Verificación de la 

evaluación del desempeño 

docente por pares, en el 

periodo de evaluación. 

3. Verificación de la 

evaluación del desempeño 

docente por parte de las 

autoridades, en el periodo 

de evaluación. 

4. Verificación de la 

evaluación del desempeño 

docente por parte de los 

estudiantes, en el periodo de 

Subdecano Entrevista-Guía 7 
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evaluación. 
5. Verificación de la 

autoevaluación del 

desempeño docente, en el 

periodo de evaluación 

6. Verificación de los 

resultados finales por 

docente de las evaluaciones 

del desempeño docente, en 

el periodo de evaluación. 

7. Verificación de 

estrategias y/o propuestas 

para el mejoramiento del 

desempeño docente en el 

período de evaluación. 

8. Opinión Docentes Encuesta-Cuestionario 3 

TOTAL 

FUNCIÓN  
1 3 

11   
18       83 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 28  

Apéndice 3: Modelo de Evaluación para la Función Progreso Estudiantil 

FUNCIÓN AMBITO CARACTERÍSTICA 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

CÓDIGO DEL 

INDICADOR 
INDICADOR EVIDENCIAS INFORMANTES 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTOS 

NÚMERO DE 

PREGUNTAS  

POR 

INDICADOR 

3
. 
P

R
O

G
R

E
S

O
 E

S
T

U
D

IA
N

T
IL

-1
8
%

 

6
. 
P

R
O

G
R

A
M

A
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 Y

 P
R

O
C

E
S

O
 F

O
R

M
A

T
IV

O
-1

5
%

 

C12. La carrera capta 

estudiantes cualificados y 

los selecciona de acuerdo 

con los requisitos 

académicos establecidos 

por la Ley y definidos 

por la Institución. 

C12.E1 Que la carrera 

aplique eficientemente 

un sistema de 

admisión estudiantil, 

que incluya nivelación 

de conocimientos 

acorde con la 

naturaleza de la 

carrera y orientación 

profesional y en 

coherencia con el 

Sistema Nacional de 

Admisión Estudiantil. 

CO.EF.3.6.01            

CO: Coherencia                                               

EF: Eficiencia 

Existencia y 

aplicación de 

reglamentos para el 

proceso de nivelación 

y admisión de 

estudiantes de acuerdo 

con la ley. 

Informe documentado                                                                                        

1. Verificación de los 

reglamentos vigentes para el 

proceso de nivelación y 

admisión de estudiantes de 

acuerdo con la ley 

2. Verificación del total de 

estudiantes matriculados en 

el nivel propedéutico de la 

carrera, en el periodo de 

evaluación 

Secretaría de la 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

C12.E2 Que la carrera 

facilite el ingreso y 

permanencia de 

estudiantes con 

discapacidad física y 

académicamente 

capaces. 

CO.EF.3.6.02  
CO: Coherencia                                              

EF: Eficiencia 

Existencia y 

aplicación de 

procedimientos que 

faciliten el ingreso y 

permanencia de 

estudiantes sin 

discriminación de 

religión, etnia, edad, 

género, posición 

económica, política, 

orientación sexual, 

discapacidad o de 

cualquier otra índole. 

Informe documentado  

1. Verificación de los 

procedimientos vigentes que 

faciliten el ingreso y 

permanencia de estudiantes 

sin discriminación de 

religión, etnia, edad, género, 

posición económica, 

política, orientación sexual, 

discapacidad o de cualquier 

otra índole. 

Bienestar 

Universitario 
Entrevista-Guía 1 

Opinión Estudiantes Encuesta-Cuestionario 2 
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C13. La carrera orienta y 

responde la demanda 

social a través de una 

oferta académica 

pertinente, renovada y 

actualizada que garantiza 

una sólida formación 

profesional, científica, 

técnica y humanista. 

C13.E1 Que la oferta 

académica sea flexible 

y el diseño curricular 

este basado en 

estudios de 

necesidades sociales y 

prácticas profesionales 

pertinentes. 

RE.PE.3.6.01           
RE. Relevancia            

PE: Pertinencia 

Incidencia de la 

demanda social y de 

las prácticas 

profesionales en el 

diseño curricular.  

Informe documentado 
1.  Verificación de las líneas 

de prácticas pre-

profesionales, en función 

del perfil profesional y las 

áreas de formación del 

estudiante en el período de 

evaluación. 

2. Verificación del 

reglamento vigente del 

manejo de prácticas pre-

profesionales en el período 

de evaluación.  

3.  Verificación del 

programa de prácticas pre 

profesionales con el 

siguiente formato en el 

período de evaluación.  

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

d. Recursos que intervienen 

e. Cronograma de 

actividades                                                                                                

4. Verificación de un 

registro de informes de 

seguimiento de las prácticas 

pre-profesionales a los 

estudiantes en el período de 

evaluación. 

5. Verificación de un 

registro de los informes 

finales de prácticas pre-

profesionales presentados 

por cada estudiante en el 

período de evaluación. 

6.  Verificación certificada 

de una lista de estudiantes 

que en el periodo de 

evaluación realizaron sus 

prácticas pre profesionales. 

7. Verificación de un 

registro de certificados de 

prácticas pre profesionales 

del período de evaluación 

otorgado por las 

instituciones empleadoras 

para cada estudiante 

Comisión de 

Prácticas Pre 

Profesionales  

Entrevista-Guía 7 
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C13. E2 Que los 

planes y programas de 

estudio de las carreras 

estén en 

correspondencia con la 

Misión y objetivos  de 

la carrera  

CO.EF.3.6.03              

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Correspondencia entre  

planes y programas de 

estudio con la Misión 

y objetivos de la 

carrera  

Informe documentado 
1. Verificación de los ejes 

de formación en relación a 

la misión y objetivos de la 

carrera dentro de la 

planificación curricular, en 

el periodo de evaluación 

2. Verificación de objetivos 

de formación en relación a 

la misión de la carrera 

dentro de la planificación 

curricular, en el periodo de 

evaluación 

3. Verificación de la 

clasificación de asignaturas 

por área básica, 

humanística, de 

especialización y optativa, 

en el período de evaluación. 

4. Verificación de la 

distribución de las 

asignaturas por período de 

estudio identificando 

prerrequisitos y 

correquisitos en el período 

de evaluación 

5. Verificación del número 

de créditos de la carrera en 

el período de evaluación                                                                                                                                          

6. Verificación del 

reglamento institucional 

vigente que permita el 

desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

mediante técnicas y 

herramientas de apoyo. 

7. Verificación del 

reglamento institucional 

vigente que especifique los 

criterios y sistemas de 

evaluación de las 

actividades educativas que 

realiza el estudiante. 

8. Verificación del 

programa de estudios 

aprobado por cada 

asignatura de la malla 

curricular, en el periodo de 

evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 8 

C13.E3 Que la 

propuesta curricular de 

la carrera contemple 

lineamientos generales 

para la planificación, 

ejecución y evaluación 

CO.EF.3.6.04  
CO: Coherencia                                              

EF: Eficiencia 

Existencia de 

lineamientos para la 

planificación, 

ejecución y evaluación 

del currículo. 

Informe Documentado 

1. Verificación de un 

formato para la realización 

de sílabos con los siguientes 

parámetros, en el periodo de 

evaluación: 

Sub Decano Entrevista-Guía 6 
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del currículo  a. Datos generales y 
específicos de la asignatura 

b. Estructura de la 

asignatura (unidades 

temáticas, detalle de los 

conocimientos que 

requieren ser aprendidos y 

las habilidades, actitudes y 

valores a desarrollarse), 

c. Desarrollo de la 

asignatura en relación al 

modelo pedagógico: 

métodos de enseñanza 

aprendizaje por aplicar, 

recursos didácticos por 

utilizar y resultados de 

aprendizaje por alcanzar 

d. Escenarios de aprendizaje 

(real, virtual y áulico) 

e. Criterios normativos para 

la evaluación de la 

asignatura (diagnóstica, 

sistemática y sumaria) 

f. Bibliografía básica y 

complementaria 

g. Perfil del profesor que 

imparte la asignatura 

2. Verificación de los 

sílabos aprobado por 

asignatura de la 

planificación curricular 

vigente, en el período de 

evaluación 

3. Verificación de la 

normativa vigente que 

regule el sistema o proceso 

de seguimiento al sílabo 

4. Verificación de los 

resultados del seguimiento 

del sílabo, en el período de 

evaluación 

5. Verificación del 

mejoramiento de la oferta 

académica en base a los 

resultados de seguimiento al 

sílabo, en el periodo de 

evaluación 

6. Verificación de 

mecanismos creados para la 

retroalimentación de 

seguimiento del sílabo al 

docente, en el período de 

evaluación 
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C13.E4 Que la 
organización 

curricular de las 

carreras (malla 

curricular) evidencie 

una adecuada 

secuencia y coherencia 

donde los elementos 

de la estructura 

curricular estén 

interrelacionados entre 

sí para responder al 

perfil de egreso y al 

plan de estudios. 

CO.EF.3.6.05  
CO: Coherencia                                              

EF: Eficiencia 

Aplicación del sistema 

de créditos en la 

planificación 

curricular. 

Informe documentado 

1. Verificación del número 

de créditos por asignatura 

en la planificación 

curricular, en el periodo de 

evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 1 

C13.E5 Que el 

currículo asegure la 

formación profesional 

integral: básica-

especializada, 

científica, técnica-

humanista y 

actualizada-pertinente. 

CO.EI.3.6.01               
CO: Coherencia                                              

EI: Efectividad 

Evidencia de la 

enseñanza de un 

segundo idioma, hasta 

un nivel comprensivo 

satisfactorio. 

Informe documentado                                                                                                                 

1. Verificación de 

estudiantes con suficiencia 

en el segundo idioma, en el 

periodo de evaluación 

2. Verificación de que la 

enseñanza del segundo 

idioma se contemple dentro 

de la malla curricular, en el 

periodo de evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

3. Opinión 

Decano 

Sub decano 

Dirección 

Académica 

Unidad de 

Planificación 

Estudiantes 

Encuesta-Cuestionario 1 

CO.EI.3.6.02                
CO: Coherencia                                              

EI: Efectividad 

Evidencia de la 

enseñanza de 

informática hasta un 

nivel satisfactorio. 

Informe documentado                                                                                                                 

1. Verificación de 

estudiantes con suficiencia 

en informática, en el 

periodo de evaluación 

2. Verificación de que la 

enseñanza de informática se 

contemple dentro de la 

malla curricular, en el 

periodo de evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

3. Opinión 

Decano 

Sub decano 

Dirección 

Académica 

Unidad de 

Planificación 

Estudiantes 

Encuesta-Cuestionario 1 
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C13.E6 Que en la 

propuesta curricular de 

la carrera consten 

detalladamente los 

sistemas de evaluación 

curricular 

CO.EF.3.6.06  
CO: Coherencia                                              

EF: Eficiencia 

Existencia de 

procedimientos para la 

evaluación curricular 

Informe documentado 
1. Verificación de la 

creación de la comisión de 

evaluación interna de la 

carrera, en el último año 

concluido antes del inicio 

del periodo de evaluación.  

2. Verificación de la 

designación oficial de los 

miembros que integran la 

comisión de evaluación 

interna, en el período de 

evaluación 

3. Verificación de los 

resultados de las 

evaluaciones de la carrera, 

de los últimos tres años 

4. Verificar el cronograma 

de reuniones para tratar 

sobre la evaluación de la 

carrera, en el periodo de 

evaluación.           

Unidad de 

Planificación 
Entrevista-Guía 4 

C13.E7 Que se cumpla 

los programas de 

estudio planificados de 

acuerdo al tiempo y 

metas establecidas.  

CO.EI.3.6.03                  
CO: Coherencia              

EI: Efectividad 

Evidencias de que en 

el desarrollo curricular 

se han cumplido las 

metas planificadas.  

Informe documentado  

1. Verificación de 

aprobación vigente de la 

estructura curricular con el 

siguiente formato: 

Antecedentes, Justificación, 

Políticas, fines, objetivos y 

modelo pedagógico. 

2. Verificación del 

cumplimiento de metas 

planificadas para el 

desarrollo curricular, en el 

periodo de evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

CO.EI.3.6.04               
CO: Coherencia                     

EI: Efectividad 

Evidencia del 

cumplimiento de los 

programas de estudio 

planificados. 

Informe documentado                                                                                                               

1. Verificación del 

cumplimiento de los 

programas de estudios 

planificados en el período 

de evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 1 

2. Nivel del cumplimiento 

de los programas de 

estudios. 

Docentes 

Estudiantes 
Encuesta-Cuestionario  1 

C13.E8 Que los 

currículos de la carrera 

incorporen 

orientaciones hacia el 

fomento de un espíritu 

emprendedor y 

autogestionario en los 

alumnos. 

CO.EF.3.6.07  
CO: Coherencia                   

EF: Eficiencia 

 Evidencia de la 

inclusión del espíritu 

emprendedor y de 

autogestión en el 

currículo. 

Informe documentado 

1. Verificación de módulos 

de emprendimiento en la 

malla curricular, en el 

periodo de evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 1 

C13.E9 Que el  

currículo de las carrera 

evidencie la vigencia 

EV.DE.3.6.01           
EV: Educación y 

práctica de valores                

Evidencia que en la 

planificación y el 

desarrollo curricular se 

Informe documentado                                                                                

1. Verificación de módulos 

formativos con referencia a 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 1 
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de principios y valores DE: Declaración incluyen principios y   
valores, orientados 

hacia la búsqueda de 

la excelencia 

académica.  

principios y valores en la 
malla curricular, en el 

periodo de evaluación. 

EV.ED.3.6.01           
EV: Educación y 

práctica de valores                 

ED: Educación 

Evidencia de que en el 

currículum se incluyan 

principios y valores, 

orientados a la 

aceptación de nuestra 

identidad pluriétnica-

multicultural y la 

solidaridad con el 

cambio social. 

1. Opinión  

Decano 

Sub Decano 

Coordinador de 

carrera 

Docentes 

Estudiantes 

Personal 

Administrativo 

Encuesta-Cuestionario 2 

C13.E10 Que los 

estudiantes tengan 

facilidades para 

realizar prácticas en 

empresas y otras 

organizaciones afines 

a su formación y 

posibilidades de 

movilidad en el 

espacio inter 

universitario de 

enseñanza superior, y 

con el exterior a través 

de convenios y 

decisiones 

institucionales. 

CO.EI.3.6.05                     
CO: Coherencia                          

EI: Efectividad 

Logros alcanzados de 

la aplicación de 

convenios o acuerdos 

entre la carrera y otras 

organizaciones para 

que estudiantes 

realicen prácticas o 

pasantías.  

Informe Documentado  

1. Verificación de 

convenios con instituciones 

que se realizan prácticas o 

pasantías en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

2. Verificación que las 

instituciones empleadoras 

para prácticas pre 

profesionales cumplan con 

los cargos a desempeñar de 

acuerdo al perfil profesional 

del estudiante, en el último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación. 

3. Verificación del registro 

de llamadas telefónicas para 

confirmar si el estudiante 

realizó las prácticas o 

pasantías, en el período de 

evaluación. 

Comisión de 

Prácticas Pre 

Profesionales  

Entrevista-Guía 3 

C14. Que la carrera tenga 

interacción entre 

programas de pregrado y 

posgrado para garantizar 

una formación continua 

que atienda a la oferta 

académica y contribuya 

C14.E1 Que en los 

procesos de 

investigación y 

graduación haya una 

estrecha interacción 

entre los niveles de 

pregrado y postgrado. 

CO.EF.3.6.08                      

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Evidencia de la 

interacción entre 

pregrado y posgrado 

en los procesos de 

investigación con fines 

de graduación. 

Informe Documentado  

1.  Verificación de 

investigaciones realizadas 

entre pregrado y posgrado, 

en el periodo de evaluación. 

Unidad de 

Titulación 
Entrevista-Guía 1 
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al entorno social 

C14.E2 Que los 

mejores estudiantes de 

pregrado tengan 

prioridad para realizar 
cursos de postgrado 

que ofrece o auspicia 

la carrera 

CO.EF.3.6.09  
CO: Coherencia                   
EF: Eficiencia 

Existencia de 

procedimientos para 

que estudiantes de 

pregrado puedan 
seguir cursos de 

posgrado. 

Informe Documentado  

1. Verificación de 

reglamentos que permitan a 

los estudiantes de pregrado 

seguir cursos de posgrado, 

en el periodo de evaluación 
2. Verificación estadística 

de estudiantes de pregrado 

que han seguido cursos de 

posgrado, en el periodo de 

evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

C15. La carrera cumple 

los objetivos y metas en 

relación docente-alumno, 

índice de permanencia, 

egreso, titulación 

C15.E1 Que la carrera 

genere periódicamente 

información cuali-

cuantitativa sobre 

matrícula, promoción, 

repitencia, deserción, 

graduación, 

escolaridad y 

separación estudiantil 

CO.EF.3.6.10                        

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Existencia de 

estadísticas sobre 

repitencia, deserción y 

graduación. 

Informe documentado 

1.  Verificación de 

estadísticas de repitencia 

estudiantil en la carrera, en 

el periodo de evaluación. 

2. Verificación de 

estadísticas de deserción 

estudiantil en la carrera, en 

el periodo de evaluación. 

3. Verificación de 

estadísticas de estudiantes 

graduados en la carrera, en 

el periodo de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 3 

C15.E2 Que la carrera 

aplique políticas de 

graduación donde se 

definan las metas de la 

eficiencia del sistema. 

CO.EF.3.6.11  
CO: Coherencia              

EF: Eficiencia 

Existencia y 

cumplimiento de 

políticas y 

reglamentos de 

titulación o 

graduación. 

Informe documentado                                                           

1. Verificación de políticas 

y reglamentos de 

graduación o titulación 

vigentes 

2. Verificación del número 

de estudiantes que se 

acogen a cada modalidad de 

titulación o graduación, en 

el periodo de evaluación. 

3. Verificación de una 

planificación del 

seguimiento del proceso de 

titulación, en el periodo de 

evaluación. 

4. Verificación de los 

resultados obtenidos en la 

planificación del 

seguimiento del proceso de 

titulación, en el periodo de 

evaluación.  

5. Verificación de un 

registro de asignación de 

tutores para los estudiantes 

egresados con sus 

respectivos temas de 

titulación, en el periodo de 

evaluación. 

Unidad de 

Titulación 
Entrevista-Guía 8 

6. Verificación certificada 

de una lista de trabajos de 

Secretaría de la 

Carrera 
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titulación defendidos en la 
carrera, en el periodo de 

evaluación. 

7. Verificación del cálculo 

de la tasa de titulación, en el 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación. 

8. Verificación del 

mejoramiento de los 

proceso de titulación en 

base a los resultados de la 

tasa de titulación, en el 

periodo de evaluación. 

Unidad de 

Seguimiento a 

egresados/gradua

dos 

C15.E3 Que la carrera 

elabore estadísticas y 

emita reportes 

periódicos sobre la 

situación social, 

económica, académica 

de los estudiantes, que 

permitan diseñar 

programas académicos 

complementarios de 

asistencia. 

RA.RH.3.6.01         
RA: Recursos                   

Adecuados                   

RH: Recursos 

Humanos 

Información 

estadística sobre la 

condición social y 

económica de los 

estudiantes. 

Informe Documentado 

1. Verificación estadística 

de la condición social y 

económica de los 

estudiantes de la carrera, en 

el periodo de evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 1 

CO.EF.3.6.12  
CO: Coherencia                      

EF: Eficiencia 

Existencia y ejecución 

de programas 

remediales para 

estudiantes con 

dificultades 

académicas. 

Informe documentado  

1. Verificación de 

programas remediales para 

estudiantes con dificultades 

académicas en el periodo de 

evaluación 

2. Verificación de los 

resultados finales de los 

programas remediales para 

estudiantes con dificultades 

académicas en el periodo de 

evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

C16. La carrera  prepara 

profesionales que tienen 

sólida formación 

científica, técnica, 

humanista y un alto 

compromiso social, 

reflejados en la 

legitimación y aceptación 

profesional de los 

graduados por parte de la 

sociedad 

C16.E1 Que la carrera 

tenga diseñado y en 

ejecución un programa 

de seguimiento a los 

egresados y graduados 

con soporte 

estadístico, que 

permita la toma de 

decisiones para el 

mejoramiento de la 

calidad y pertinencia 

del currículo. 

CO.EF.3.6.13  
CO: Coherencia              

EF: Eficiencia 

Existencia y ejecución 

de un programa de 

seguimiento a los 

estudiantes egresados, 

con soporte 

estadístico. 

Informe Documentado 

1. Verificación de la 

designación oficial de un 

responsable del seguimiento 

a egresados, en el periodo 

de evaluación. 

2. Verificación del 

reglamento vigente para el 

programa de seguimiento a 

egresados.                                                                                                   

3. Verificación estadística 

de los resultados del 

proceso de seguimiento a 

egresados, en el periodo de 

evaluación. 

4. Verificación certificada 

de una lista de estudiantes 

egresados, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

Unidad de 

Seguimiento a 

egresados/gradua

dos 

Entrevista-Guía 4 

5. Opinión Egresados Encuesta-Cuestionario 2 
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CO.EF.3.6.14 
CO: Coherencia              

EF: Eficiencia 

Existencia y ejecución 

de un programa de 

seguimiento a los 

graduados, con 

soporte estadístico. 

Informe Documentado 
1. Verificación de la 

designación oficial de un 

responsable del seguimiento 

a graduados, en el periodo 

de evaluación. 

2. Verificación del 

reglamento vigente para el 

programa de seguimiento a 

graduados. 

3. Verificación de los 

resultados estadísticos del 

proceso de seguimiento a 

graduados, en el periodo de 

evaluación 

4. Verificación del 

mejoramiento de la oferta 

académica en base a los 

resultados del seguimiento a 

graduados, en el periodo de 

evaluación. 

5. Verificación certificada 

de una lista de estudiantes 

graduados, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

Unidad de 

Seguimiento a 

egresados/gradua

dos 

Entrevista-Guía 5 

6. Opinión Graduados Encuesta-Cuestionario 2 

C16.E2 Que la carrera 

disponga de políticas, 

medios y acciones 

concretas, que apoyen 

la inserción de sus 

egresados en el 

mercado laboral 

CO.EF.3.6.15 
CO: Coherencia                    

EF: Eficiencia 

Disponibilidad de 

políticas, medios y 

acciones para la 

inserción de los 

egresados en el 

mercado laboral. 

Informe documentado                                                                          

1. Verificación de políticas 

vigentes para la inserción de 

los egresados en el mercado 

laboral 

2. Verificación de un 

informe estadístico de 

egresados que han 

conseguido su primer 

empleo, en el último año 

concluido antes del inicio 

del periodo de evaluación. 

3.  Verificación de un 

informe estadístico de 

egresados que han 

conseguido empleo por 

gestiones de la universidad, 

en el último año concluido 

antes del inicio del periodo 

de evaluación. 

4. Verificación de proyectos 

orientado a la creación de 

puestos de trabajo para los 

estudiantes, en el último año 

concluido antes del inicio 

del periodo de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 4 
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5. Verificación de 
convenios que la carrera 

realice con otras 

instituciones para la 

inserción laboral, en el 

último año concluido antes 

del inicio del periodo de 

evaluación. 

Decano Entrevista-Guía 1 

C17. Que la carrera 

genere y mantenga 

convenios institucionales 

para intercambios 

educativos 

internacionales 

C17.E1 Que la carrera 

tenga establecidos 

mecanismos de 

intercambio 

académico para los 

estudiantes 

CO.EF.3.6.16                      

CO: Coherencia                    

EF: Eficiencia 

Existencia y ejecución 

de convenios, 

acuerdos y 

compromisos 

financieros 

institucionales para  

programas de 

intercambio estudiantil  

Informe Documentado 

1. Verificación de 

convenios, acuerdos y 

compromisos financieros 

para la movilidad del 

estudiante, en el último año 

concluido antes de iniciar el 

proceso de evaluación. 

2. Verificación de la 

participación de los 

estudiantes en los 

programas de movilidad, en 

el último año concluido 

antes de iniciar el proceso 

de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista Guía  2 

  3. Opinión Estudiantes Encuesta-Cuestionario 2 

TOTAL 6 20 
 

25 
   

85 

7
. 
P

E
D

A
G

O
G

ÍA
-3

%
 C18. Que la carrera 

cuente con profesorado 

capacitado en dominio 

pedagógico general y 

especializado que le 

permita innovar las 

metodologías de 

generación y transmisión 

de aspectos de carácter 

cognoscitivo. 

C18. E1 Que la carrera 

desarrolle procesos de 

aprendizajes 

innovadores, 

dinámicos, 

participativos e 

interactuantes, que 

aseguren una 

formación 

significativa 

relacionada con la 

realidad de la 

profesión. 

CO.EF.3.7.01  
CO: Coherencia                  

EF: Eficiencia 

Evidencia que la 

carrera ha diseñado y 

tiene en ejecución 

modelos alternativos e 

innovadores de 

enseñanza - 

aprendizaje. 

Informe documentado                                                     

1. Verificación del diseño 

de modelos alternativos de 

enseñanza aprendizaje, en el 

período de evaluación. 

2. Verificación de la 

ejecución de modelos 

alternativos de enseñanza 

aprendizaje, en el período 

de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

Opinión 
Docentes 

Estudiantes 
Encuesta-Cuestionario  3 

C18.E2 Que durante el 

desarrollo del 

currículo los 

estudiantes reciban 

tutorías y 

asesoramiento 

académicos eficiente y 

riguroso. 

CO.EF.3.7.02  
CO: Coherencia                    

EF: Eficiencia 

Evidencia que en el 

diseño y desarrollo 

curricular existen 

tutorías y 

asesoramiento 

académico permanente 

para los estudiantes. 

Informe Documentado                                                                                                                                                                       

1. Verificación del registro 

de tutorías estudiantiles 

realizadas por los docentes, 

en el periodo de evaluación. 

2. Verificación de un 

informe del total de horas 

dedicadas a las tutorías 

estudiantiles, en el periodo 

de evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

Opinión 
Docentes 

Estudiantes 
Encuesta-Cuestionario  1 

C18. E3 Que los 

profesores produzcan 

materiales para el 

desarrollo de la 

docencia y que existan 

RA.RF.3.7.01             
RA: Recursos 

Adecuados                    

RF: Recursos 

Financieros 

Constatación de la 

publicación y difusión 

de materiales para la 

docencia.   

Informe documentado  

1. Verificación de la 

elaboración del material que 

ayude al desarrollo de la 

docencia, en el periodo de 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 1 
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condiciones 
apropiadas para su 

publicación y difusión. 

evaluación 

Opinión Estudiantes Encuesta-Cuestionario 1 

RA.RM.3.7.01       

RA: Recursos 

Adecuados                  

RM: Recursos 

Materiales 

Evidencias de la 

planificación de 

eventos como talleres, 

seminarios, 

encuentros, ferias y 

concursos para los 

estudiantes por parte 

de los docentes. 

Informe Documentado 

1. Verificar la planificación 

de eventos como talleres, 

seminarios, encuentros, 

ferias y concursos para los 

estudiantes por parte de los 

docentes, en el periodo de 

evaluación 

2. Verificación de los 

resultados finales de la 

planificación de eventos 

como talleres, seminarios, 

encuentros, ferias y 

concursos para los 

estudiantes por parte de los 

docentes. 

Representante 

Estudiantil 
Entrevista-Guía 2 

C19. La carrera considera 

el número de alumnos 

que ingresan en relación 

con las capacidades de la 

Institución, que aseguran 

las condiciones 

necesarias para que los 

alumnos que cumplan 

con los requisitos 

académicos exigidos y 

culminen exitosamente 

su carrera. 

C19.E1 Que la carrera 

ejecute una política 

que defina el número 

de estudiantes por 

curso, de manera que 

se garantice una 

atención pedagógica, 

eficiente y altos 

niveles de 

permanencia. 

CO.EF.3.7.03  
CO: Coherencia                    

EF: Eficiencia 

 Información 

estadística referente al 

número de estudiantes 

por aula. 

Informe Documentado  

1. Verificación de las 

estadísticas de estudiante 

por aula, en el periodo de 

evaluación 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 1 

TOTAL 2 4 
 

5 
   

13 

TOTAL 

FUNCIÓN  
2 8 24 

 
30 

   
98 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 29  

Apéndice 4: Modelo de Evaluación para la Función Servicios de Apoyo 

FUNCIÓN AMBITO CARACTERÍSTICA 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

CÓDIGO DEL 

INDICADOR 
INDICADOR EVIDENCIAS INFORMANTES 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTOS 

NÚMERO DE 

PREGUNTAS  

POR 

INDICADOR 

4
. 
S

E
R

V
IC

IO
S

 D
E

 A
P

O
Y

O
-1

3
%

 

8
. 
C

E
N

T
R

O
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E
 D

O
C

U
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
-7

%
 

C20 La carrera cuenta con 

servicios de apoyo, 

bibliotecas, equipos, 

reprografía para el 

desarrollo de sus 

funciones académicas 

C20.E1 Que las 

bibliotecas estén 

manejadas por 

profesionales 

especializados, 

organizadas de 

acuerdo a técnicas 

modernas, 

informatizadas y con 

normas de uso y 

préstamo adecuados. 

RA.RI.4.8.01                               
RA: Recursos 

Adecuados           

RI: Recursos de 

información 

Inventario del equipo 

informático en uso de 

las bibliotecas 

Informe Documentado 

1. Verificación de un 

inventario actualizado del 

equipo informático en las 

bibliotecas, en el último año 

concluido antes de iniciar el 

proceso de evaluación 

Departamento de 

desarrollo Físico 

Entrevista Guía  2 

2. Verificación de un 

registro de frecuencia del 

uso de los equipos 

informáticos, en el periodo 

de evaluación. 

Centro de 

Documentación 

Biblioteca 

CO.EF.4.8.01                           

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Existencia de personal 

capacitado para la 

atención de las 

bibliotecas. 

Informe Documentado 

1. Verificación del personal 

capacitado para la atención 

de la biblioteca, en el último 

año concluido antes de 

iniciar el proceso de 

evaluación 

Recursos 

Humanos 
Entrevista Guía  1 

CO.EF.4.8.02                               

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Evidencia de sistemas 

modernos de 

catalogación y 

clasificación de 

documentos en las 

bibliotecas. 

Informe Documentado                                                                          

1. Verificación de un 

sistema moderno de 

catalogación en el último 

año concluido antes de 

iniciar el proceso de 

evaluación 

2. Verificación del manual 

del sistema moderno de 

catalogación en el último 

año concluido antes de 

iniciar el proceso de 

evaluación 

Centro de 

Documentación 

y Biblioteca 

Entrevista Guía  2 

CO.EF.4.8.03                            

CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Existencia y 

aplicación de 

instructivos para 

préstamo, uso de 

documentos y equipos 

de apoyo pedagógico 

en la carrera 

Informe Documentado 

1. Verificación de 

instructivos para el 

préstamo de la 

documentación y equipos de 

apoyo pedagógico en el 

último año concluido antes 

de iniciar el proceso de 

evaluación.       

2. Verificación de un 

registro de préstamos 

realizados de recursos 

bibliográficos en el periodo 

de evaluación 

Centro de 

Documentación 

y Biblioteca 

Entrevista Guía  2 
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RE.IM.4.8.01  
RE: Relevancia                                                     

IM: Impacto 

Nivel de satisfacción 
de los usuarios 

respecto a las 

características de los 

locales y servicios que 

prestan las bibliotecas. 

1. Opinión 
Docentes                                                           

Estudiantes 
Encuesta Cuestionario  9 

C20.E2 Que la carrera 

mantenga para sus 

bibliotecas convenios 

con otras 

universidades e 

instituciones para el 

acceso e intercambio 

de información 

impresa y digitalizada 

CO.EF.4.8.04  
CO: Coherencia 

EF: Eficiencia 

Evidencia de los 

convenios existentes y 

en ejecución para 

intercambio de 

información entre 

bibliotecas  del 

Ecuador y el mundo 

Informe Documentado                                                           

1. Verificación de 

convenios entre la carrera y 

otras bibliotecas del 

Ecuador para el intercambio 

de información en el último 

año concluido antes de 

iniciar el proceso de 

evaluación. 

2. Verificación de 

convenios entre la carrera y 

otras bibliotecas del mundo 

para el intercambio de 

información en el último 

año concluido antes de 

iniciar el proceso de 

evaluación.  

3. Verificación de un 

registro del material 

bibliográfico utilizado por la 

Comunidad Universitaria 

proveniente de convenios 

con otras bibliotecas del 

Ecuador, en el periodo de 

evaluación 

4. Verificación de un 

registro del material 

bibliográfico utilizado por la 

Comunidad Universitaria 

proveniente de convenios 

con otras bibliotecas del 

mundo, en el periodo de 

evaluación. 

       

Centro de 

Documentación 

y Biblioteca 

Entrevista Guía  4 

C20.E3 Que las 

bibliotecas mantengan 

en forma actualizada 

un número adecuado 

de libros, textos, 

revistas 

especializadas, videos, 

discos compactos y 

programas 

informáticos en 

función de las 

carreras, 

RA.RM.4.8.01                        
RA: Recursos 

Adecuados          

RM: Recursos 

Materiales 

Recursos 

bibliográficos, equipos 

y materiales de apoyo 

utilizados en los 

servicios que ofrecen 

las bibliotecas. 

Informe documentado                                                               

1. Verificación de un 

registro de uso de equipos y 

materiales de apoyo 

utilizados en la biblioteca, 

en el periodo de evaluación 

2. Verificación de un 

registro de uso de recursos 

bibliográficos utilizados con 

mayor frecuencia en la 

biblioteca, en el periodo de 

evaluación 

Centro de 

Documentación 

y Biblioteca  

 

Entrevista-Guía 
2 
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especializadas y 
cantidad de usuarios. 

RA.RM.4.8.02                               
RA: Recursos 

Adecuados          

RM: Recursos 

Materiales 

Existencia y registro 

de adquisiciones de 

material bibliográfico 

actualizado 

Informe documentado                                                              
Informe documentado  

1. Verificación del material 

bibliográfico no mayor a 

cinco años, en el periodo de 

evaluación.  

2. Verificación de un 

registro de adquisiciones del 

nuevo material 

bibliográfico. 

Centro de 

Documentación 

y Biblioteca  

Entrevista-Guía 2 

CO.EF.4.8.05  
CO: Coherencia                                        

EF: Eficiencia 

Existencia de 

procedimientos para la 

identificación de 

necesidades de 

adquisición de libros 

físicos, publicaciones 

especializadas e 

información 

digitalizada. 

Informe documentado  

1. Verificación de 

procedimientos para la 

identificación de 

necesidades de adquisición 

de libros físicos, en el 

periodo de evaluación 

2. Verificación de 

procedimientos para la 

identificación de 

necesidades de adquisición 

de publicaciones 

especializadas, en el periodo 

de evaluación 

3. Verificación de 

procedimientos para la 

identificación de 

necesidades de adquisición 

de información digitalizada, 

en el periodo de evaluación 

Centro de 

Documentación 

y Biblioteca 

 

Entrevista-Guía 
3 
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CO.EA.4.8.01  
CO: Coherencia                                              

EA: Eficacia 

Relación del material 

bibliográfico e 

informático en función 

del número de 

estudiantes. 

Informe documentado 

 Bibliografía básica                                                             

1. Verificación de un 

informe de la relación entre 

cada libro (con su 

respectivo número de 

ejemplares) incluido en la 

bibliografía clásica del 

silabo de la asignatura y el 

número de estudiantes 

matriculados en la misma, 

en el periodo de evaluación. 

2. Verificación de un 

informe de la relación entre 

cada libro (con su 

respectivo número de 

ejemplares) incluido en la 

bibliografía básica del 

silabo de la asignatura y el 

número de estudiantes 

matriculados en la misma, 

en el periodo de evaluación. 

3. Verificación de la 

existencia de un informe de 

la relación entre cada libro 

(con su respectivo número 

de ejemplares) incluido en 

la bibliografía 

complementaria del silabo 

de la asignatura y el número 

de estudiantes matriculados 

en la misma, en el periodo 

de evaluación. 

4. Verificación de un 

inventario de programas 

informáticos para el uso de 

la biblioteca en relación a la 

carrera, en el último año 

concluido antes de iniciar el 

proceso de evaluación 

5. Verificación de un 

registro de frecuencia del 

uso de cada programa 

informático, en el periodo 

de evaluación.  

Centro de 

Documentación 

y Biblioteca 

Entrevista-Guía 5 

C20.E4 Que los 

horarios de atención 

de bibliotecas y otros 

centros de información 

y documentación, 

estén en función de los 

requerimientos de 

alumnos, docentes y 

público en general. 

CO.EA.4.8.02                          

CO: Coherencia                                              

EA: Eficacia 

Relación de los 

requerimientos de los 

usuarios con los 

horarios de atención 

de bibliotecas, centros 

de información y 

documentación y que 

sean publicados. 

Informe documentado                                                                                                 

1. Verificación de la 

aprobación de los horarios 

de atención de la Biblioteca, 

en el periodo de evaluación 

2. Verificación de un plan 

de difusión para la 

comunidad universitaria de 

los horarios de atención de 

Centro de 

Documentación 

y Biblioteca  

Entrevista-Guía 

-Observación 
2 
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la biblioteca. 

C20.E5. Que la carrera 

cuente con materiales 

para la enseñanza e 

investigación en 

número, tamaño y 

actualización 

CO.EA.4.8.03                              

CO: Coherencia                                              

EA: Eficacia 

Existencia de recursos 

didácticos (libros 

físicos, publicaciones 

especializadas e 

información 

digitalizada) modernos 

y suficientes de 

acuerdo con el número 

de alumnos. 

Informe documentado 

1. Verificación de recursos 

didácticos modernos (libros 

físicos, publicaciones 

especializadas e 

información digitalizada) 

suficientes de acuerdo con 

el número de alumnos, en el 

periodo de evaluación. 

Centro de 

Documentación 

y Biblioteca  

Entrevista-Guía 1 

2. Opinión 
Docentes 

Estudiantes 
Encuesta-Cuestionario 1 

TOTAL 1 5 12         36 
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C21.La carrera cuenta con 

servicios de talleres, 

laboratorios e 

instalaciones cuyas 

características 

corresponden al avance de 

la ciencia y la tecnología 

C21.E1 Que la carrera, 

disponga de aulas, 

laboratorios, talleres, 

salas para la 

capacitación, equipos 

necesarios para el 

cumplimiento de sus 

funciones. 

CO.EF.4.9.01  
CO: Coherencia                                              

EF: Eficiencia 

Planos de ubicación de 

aulas, laboratorios, 

talleres, equipos y 

salas de capacitación.  

Informe documentado 

1. Verificación de los planos 

vigentes de la ubicación de 

las aulas 

2. Verificación de los planos 

vigentes de la ubicación de 

los laboratorios 

3. Verificación de los planos 

vigentes de la ubicación de 

los talleres 

4. Verificación de los planos 

vigentes de la ubicación de 

los equipos informáticos. 

5. Verificación de los planos 

vigentes de la ubicación de 

las salas de capacitación 

Departamento de 

Desarrollo Físico 
Entrevista-Guía 5 

RA.RM.4.9.01                         

RA: Recursos 

Adecuados          

RM: Recursos 

Materiales 

Listado y estado de 

aulas, laboratorios, 

talleres, equipos y 

salas de capacitación  

Informe Documentado 

1. Verificación de un 

inventario de aulas, 

laboratorios, talleres, 

equipos informáticos y salas 

de capacitación, en el último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación. 

2. Verificación del estado 

actual de las aulas, 

laboratorios, talleres, 

equipos informáticos y salas 

de capacitación, en el 

periodo de evaluación. 

3. Verificación de un plan 

de mantenimiento 

preventivo de las 

condiciones físicas y de 

seguridad del laboratorio, en 

el periodo de evaluación.  

4. Verificación de los 

resultados del plan de 

mantenimiento preventivo  

de las condiciones físicas y 

de seguridad ejecutado en la 

Departamento de 

Desarrollo Físico 

 

Entrevista-Guía 
10 
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carrera, en el periodo de 
evaluación 

5. Verificación de un 

reglamento vigente del uso 

de los laboratorios y/o 

centros de simulación. 

6. Verificación de un 

registro de prácticas 

realizadas en los 

laboratorios, en el periodo 

de evaluación. 

7. Verificación de la 

designación oficial de un 

responsable de cada 

laboratorio y/o centro de 

simulación, en el periodo de 

evaluación 

8. Verificación de un plan 

de mantenimiento 

preventivo de los equipos 

informáticos existentes en la 

carrera, en el periodo de 

evaluación. 

9. Verificación de los 

resultados del plan de 

mantenimiento preventivo 

de los equipos informáticos 

ejecutado en la carrera, en el 

periodo de evaluación. 

10. Verificación de un 

inventario de equipos 

informáticos en los 

laboratorios de la carrera, en 

el último año concluido 

antes de iniciar el proceso 

de evaluación 

Unidad  de 

Informática 
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RA.RI.4.9.01                        

RA: Recursos 

Adecuados            

RI: Recursos de 

información 

Disponibilidad de 

equipamiento 

informático y acceso a 

redes de información 

con tecnología 

actualizada para 

docentes y estudiantes.  

Informe documentado 
1. Verificación de la 

disponibilidad de 

equipamiento informático 

para estudiantes, en el 

último año concluido, antes 

del inicio del proceso de 

evaluación 

2. Verificación de la 

disponibilidad de 

equipamiento informático 

para docentes, en el último 

año concluido, antes del 

inicio del proceso de 

evaluación 

3. Verificación de la 

disponibilidad de 

equipamiento con 

tecnología actualizada para 

docentes y estudiantes, en el 

último año concluido, antes 

del inicio del proceso de 

evaluación 

4. Verificación de la 

disponibilidad de acceso a 

redes de información para 

docentes y estudiantes, en el 

último año concluido, antes 

del inicio del proceso de 

evaluación                                                                                 

Departamento de 

Desarrollo Físico 
Entrevista-Guía 4 

RA.RM.4.9.02                    

RA: Recursos 

Adecuados       RM: 

Recursos Materiales 

Disponibilidad y 

distribución de 

recursos físicos y 

materiales para la 

docencia. 

Informe documentado 

1. Verificación de la 

disponibilidad de recursos 

físicos y materiales para la 

docencia, en el último año 

concluido, antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

Departamento de 

Desarrollo Físico 
Entrevista-Guía 1 

CO.EA.4.9.01                        

CO: Coherencia                                              

EA: Eficacia 

Evidencia de que el 

número de aulas, 

laboratorios, talleres, 

equipos y salas de 

capacitación 

corresponden a las 

necesidades 

institucionales. 

Informe documentado 

1. Verificación de la 

correspondencia entre el 

número de aulas, 

laboratorios, talleres, 

equipos y salas de 

capacitación en relación al 

número de estudiantes, en el 

periodo de evaluación.                       

Coordinador de 

Carrera 

 

Entrevista-Guía 
1 

2. Opinión 
Estudiantes 

Docentes 
Encuesta Cuestionario  1 
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C21.E2 Que la carrera  

disponga de áreas y 

superficies equipadas 

y funcionales, 

destinadas a prácticas 

y experimentación 

RA.RM.4.9.03                    

RA: Recursos 

Adecuados         

RM: Recursos 

Materiales 

Listado de áreas y 

campos 

experimentales 

equipados y 

funcionales para  la 

carrera 

Informe documentado 
1. Verificación de áreas y 

campos experimentales 

funcionales en la carrera, en 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación. 

2. Verificación de los 

equipos disponibles en áreas 

y campos experimentales en 

la carrera, en último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

Departamento de 

Desarrollo Físico 
Entrevista-Guía 2 

C22. La Carrera tiene la 

infraestructura física 

adecuada para el 

desarrollo de sus 

funciones sustantivas y de 

bienestar, y su manejo 

está dirigido a optimizar 

los objetivos de la carrera 

C22.E1 Que las 

edificaciones 

destinadas a aulas, 

laboratorios, 

ambientes de trabajo 

académico – 

administrativo y 

mobiliario sean 

funcionalmente 

diseñadas, incluyendo 

facilidades para 

estudiantes 

discapacitados; 

ventiladas, iluminadas, 

limpias y presentes 

buen estado de 

mantenimiento interior 

y exterior, para el 

desarrollo eficiente de 

las actividades 

académicas, de 

investigación y 

administrativas. 

RA.RM.4.9.04                     
RA: Recursos 

Adecuados         

RM: Recursos 

Materiales 

Inventario y 

características de las 

edificaciones con las 

cuenta la carrera, para 

las distintas funciones. 

Informe Documentado 

1. Verificación de las 

edificaciones con las que 

cuenta la carrera, en último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación. 

Departamento de 

desarrollo Físico 
Entrevista-Guía 1 

RA.RM.4.9.05                                     
RA: Recursos 

Adecuados          

RM: Recursos 

Materiales 

Características de las 

construcciones civiles 

para la docencia y la 

investigación 

Informe Documento                                                                                                                     

1. Verificación de las 

construcciones civiles de la 

carrera con las 

características adecuadas 

para ejercer actividades de 

docencia, en último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

2. Verificación de las 

construcciones civiles de la 

carrera con las 

características adecuadas 

para ejercer actividades de 

investigación, en último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

Departamento de 

desarrollo Físico                             
Entrevista-Guía 2 

C22.E2 Que las 

bibliotecas presenten 

características 

apropiadas de 

ubicación, 

iluminación, espacio, 

tranquilidad, higiene y 

seguridad, adecuadas 

para el estudio e 

investigación. 

RE.IM.4.9.01                              

RE: Relevancia                                              

IM: Impacto 

Nivel de satisfacción 

de los usuarios 

respecto a la 

localización y 

características de los 

locales de las 

bibliotecas 

1. Opinión 

Docentes 

Encuesta-cuestionario 3 
Estudiantes 

TOTAL 2 4 9 
    

30 

TOTAL 

FUNCIÓN  
2 3 9 21 

    
66 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 30  

Apéndice 5: Modelo de Evaluación para la Investigación  

FUNCIÓN AMBITO CARACTERÍSTICA 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

CÓDIGO DEL 

INDICADOR 
INDICADOR EVIDENCIAS INFORMANTES 

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTOS 

NÚMERO DE 

PREGUNTAS  

POR 

INDICADOR 

5
. 
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E
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T
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A
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N
-1

4
%

 

1
0
. 
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N
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N

T
ÍF

IC
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 T
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O

L
Ó

G
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A
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4
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C23. La Carrera tiene una 

organización adecuada 

para el desarrollo de la 

investigación, políticas 

definidas y tiene líneas 

prioritarias de 

investigación coherentes 

con la Misión de la 

Universidad Ecuatoriana, 

la Misión Institucional, 

los planes de organismos 

oficiales de ciencia y 

tecnológica y las 

necesidades del 

desarrollo local y 

nacional 

C23.E1 Que la carrera  

identifique a los 

principales 

requerimientos que 

tiene el desarrollo de 

la región, el país y los 

relacione con la 

investigación 

CO.EF.5.10.01 

CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Existencia de un 

responsable y un 

espacio físico 

destinado a las 

actividades de 

investigación que se 

realizan en la carrera 

Informe documentado  

1. Verificación de la 

designación oficial de un 

encargado de investigación, 

en el periodo de evaluación.                       

Dirección de 

Investigación 

Entrevista-Guía 2 2. Verificación de un 

espacio físico designado 

para las funciones que 

realiza el encargado de 

investigación, en el periodo 

de evaluación. 

Decano 

RE.PE.5.10.01       
RE: Relevancia                     

PE: Pertinencia 

Correspondencia entre 

la investigación 

desarrollada y los 

requerimientos de la 

Región y el País.  

Informe documentado 

1. Verificación del 

reglamento vigente para 

investigaciones. 

2. Verificación del 

diagnóstico básico de las 

necesidades educativas-

Investigativas del país o 

región que cubre la 

investigación desarrollada 

en la carrera, en el último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación 

Dirección de 

Investigación 
Entrevista-Guía 2 

1. Opinión 

Egresados 

Graduados 

Informantes 

calificados 

Encuesta-Cuestionario 1 

C23.E2 Que la Carrera 

en su plan de 

desarrollo tenga 

definidas políticas, 

líneas prioritarias, 

objetivos y metas de 

investigación 

científica e innovación 

tecnológica así como 

programas y proyectos 

en marcha, en 

correspondencia con 

los requerimientos de 

la región y país 

CO.EF.5.10.02 
CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Existencia y ejecución 

de políticas, líneas 

prioritarias, objetivos 

y metas de 

investigación, en el 

PEDI. 

Informe documentado 

1. Verificación de la 

correspondencia de las 

líneas de investigación, el 

perfil profesional y las áreas 

de formación, en el último 

año concluido, antes del 

inicio del proceso de 

evaluación 

Coordinador de 

Carrera 

Entrevista-Guía 3 
2. Verificación de que los 

trabajos de titulación de la 

carrera estén establecidos en 

base a las líneas de 

investigación, en el período 

de evaluación. 

Secretaría 

General 

3. Verificación de una 

planificación de 

investigación de la carrera, 

Dirección de 

Investigación 
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en el último año concluido, 
antes del inicio del proceso 

de evaluación 

C23.E3 Que el 

programa de 

investigación esté 

vinculado con los 

programas de 

postgrado y 

operativamente con la 

docencia y la 

vinculación con la 

colectividad. 

CO.EA.5.10.01 

CO:Coherencia 

EA:Eficacia 

Evidencia de 

investigaciones que 

vinculen a los 

estudiantes de 

programas de pregrado 

y posgrado 

Informe documentado 

1. Verificación de 

investigaciones que 

vinculen los programas de 

pregrado y posgrado, en el 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación.              

Dirección de 

Investigación 
Entrevista-Guía 1 

RE.PE.5.10.02                  
RE: Relevancia       

PE: Pertinencia 

Existencia de 

proyectos de 

investigación en 

ejecución que vinculen 

a la carrera con la 

colectividad. 

Informe documentado 

1. Verificación de proyectos 

de investigación en 

ejecución que vinculen a la 

carrera con la colectividad, 

en el último año concluido 

antes del inicio del proceso 

de evaluación 

Dirección de 

Investigación 
Entrevista-Guía 1 

C23.E4 Que la carrera 

tenga una estructura 

organizacional y 

reglamentaria 

adecuada para el 

desarrollo de la 

investigación, que 

precise los 

procedimientos 

administrativos y 

operativos y 

contemple la 

divulgación de 

resultados, así como 

los incentivos 

necesarios para 

impulsar esta 

actividad. 

CO.EF.5.10.03 

CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Existencia y 

aplicación de 

reglamentos para los 

procesos de 

investigación. 

Informe documentado 

1. Verificación del 

reglamento vigente para los 

procesos de investigación 

2. Verificación certificada 

de investigaciones 

desarrolladas en la carrera, 

en el último año concluido 

antes del inicio del proceso 

de evaluación. 

3. Verificación certificada 

de ejemplares físicos de los 

libros desarrollados en la 

carrera, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

4. Verificación de una base 

de datos de los archivos 

digitales de los capítulos por 

libros desarrollados en la 

carrera, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

5. Verificación certificada 

del número de libros 

publicados por profesores o 

investigadores de la carrera, 

en el último año concluido 

antes del inicio del proceso 

de evaluación. 

6. Verificación certificada 

del número de capítulos de 

libros publicados por 

profesores o investigadores 

de la carrera, en el último 

año concluido antes del 

Dirección de 

Investigación  
Entrevista-Guía 7 
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inicio del proceso de 
evaluación. 

7. Verificación de un 

formato para la realización 

de las fichas catalográficas 

de los libros desarrollados 

en la carrera, en el último 

año concluido, antes del 

inicio del proceso de 

evaluación que contenga: 

a. Nombre del libro. 

b. Nombre del capítulo. 

c. ISBN del libro. 

d. Fecha de publicación. 

C23.E5 Que el 

presupuesto de la 

carrera contemple los 

recursos financieros 

necesarios para el 

desarrollo de la 

investigación de 

acuerdo con la Ley. La 

investigación se 

sustentará de manera 

importante en los 

recursos auto 

gestionado. 

RA.RF.5.10.01          

RA: Recursos 

Adecuados            

RF: Recursos 

Financieros 

Disponibilidad de 

recursos financieros 

necesarios para el 

desarrollo de la 

investigación. 

Informe documentado 

1. Verificación de un 

presupuesto asignado al área 

de investigación, en el 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía 1 

C24. La Carrera cuenta 

con personal 

especializado y 

cualificado para el 

desarrollo de la 

investigación inter, multi 

y transdisciplinaria; con 

medios para obtener y 

difundir información así 

como equipos y 

laboratorios actualizados. 

Posee un sistema 

permanente de formación 

de investigadores y apoya 

la gestión de 

investigación en ciencia y 

tecnología 

C24.E1 Que la Carrera 

cuente con equipos de 

investigadores por 

áreas de conocimiento, 

en cantidad, 

dedicación y calidad 

que correspondan a las 

necesidades y 

objetivos 

institucionales y 

sociales 

RA.RH.5.10.01       
RA: Recursos 

Adecuados           

RH: Recursos 

Humanos 

Cualificación y 

distribución del 

número de 

investigadores por 

áreas del 

conocimiento, 

disciplinas científicas, 

humanistas y 

tecnológicas. 

Informe documentado 

1.  Verificación del número 

de profesores por cada área 

de investigación, en el 

periodo de evaluación. 

2. Verificación de la 

correspondencia entre la 

experticia del profesor y el 

área de investigación 

asignada, en el periodo de 

evaluación. 

Dirección de 

Investigación  
Entrevista-Guía 2 

EV.PR.5.10.01  

EV:Educación y 

Práctica de valores                     

PR: Práctica 

Existencia del apoyo 

institucional adecuado 

para el desarrollo de la 

cultura de   

investigación. 

1. Opinión 

Dirección de 

Investigación 

Docentes 

Estudiantes 

Encuesta-Cuestionario 1 

C24.E2 Que el 

personal profesional 

tenga formación de 

postgrado y 

experiencia en este 

ámbito 

CO.EF.5.10.04 

CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Verificación del 

currículum vitae de los 

investigadores  

destacando títulos de   

posgrado 

Informe documentado 

1. Verificación de un 

informe de los 

investigadores con 

formación de posgrado y 

experiencia, en el último 

año concluido antes de 

iniciar el proceso de 

evaluación 

Recursos 

Humanos  
Entrevista-Guía 1 
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C24.E3 Que la Carrera 

mantenga un programa 

permanente de 

formación y 

capacitación para el 

personal dedicado a la 

investigación 

CO.EF.5.10.05 

CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Planificación y 

ejecución de 

programas de 

capacitación 

permanente para el 

personal dedicado a la 

investigación 

Informe documentado  
1. Verificación de los 

programas de capacitación 

para los investigadores, en 

el período de evaluación. 

2. Verificación certificada 

de la lista de investigadores 

que participaron en las 

capacitaciones, en el 

período de evaluación. 

3. Verificación de un 

informe de resultados 

finales de los programas de 

capacitación para 

investigadores, en el 

período de evaluación. 

Dirección de 

Investigación 
Entrevista-Guía 3 

C24.E4 Que la Carrera 

cuente con personal de 

apoyo a las actividades 

de investigación cuyas 

características 

corresponden a las 

necesidades y 

objetivos de la 

investigación 

RA.RH.5.10.02 

RA: Recursos 

Adecuados                

RH: Recursos 

Humanos 

Nómina y 

competencias del 

personal de apoyo a la 

investigación. 

Informe documentado 

1.  Verificación del personal 

de apoyo para las 

actividades de 

investigación, en el periodo 

de evaluación. 

2. Verificación de la 

correspondencia entre la 

formación académica y 

profesional del personal de 

apoyo y los proyectos de 

investigación asignados, en 

el periodo de evaluación. 

3. Verificación certificada 

de los proyectos de 

investigación realizados en 

la carrera, en el último año 

concluido, antes del inicio 

del proceso de evaluación 

Dirección de 

Investigación 
Entrevista-Guía 3 

C24.E5 Que la 

infraestructura, 

equipamiento y 

materiales de 

laboratorio estén 

disponibles y 

actualizados en 

función de los 

requerimientos de la 

investigación 

RA.RM.5.10.01         

RA: Recursos 

Adecuados                 

RM: Recursos 

Materiales 

 Disponibilidad de 

recursos materiales 

adecuados para la 

investigación. 

Informe documentado 

1. Verificación de recursos 

materiales destinados a 

investigación, en el periodo 

de evaluación 

Dirección de 

Investigación 
Entrevista-Guía 1 

RA.RI.5.10.01     

RA: Recursos  

Adecuados                   

RI: Recursos de 

Información 

Disponibilidad de 

recursos de 

información 

necesarios para la 

investigación. 

Informe documentado                                                                                              

1.Verificación de un 

inventario de los recursos de 

información destinado a la 

investigación, en el último 

año concluido, antes del 

inicio del proceso de 

evaluación. 

Dirección de 

Investigación  
Entrevista-Guía 1 

RA.RI.5.10.02    
RA: Recursos  

Adecuados                  

RI: Recursos de 

Información 

Disponibilidad de 

software actualizado 

para investigación 

Informe documentado 

1. Verificación de la 

disponibilidad de software 

actualizado para el área de 

investigación, en el último 

año concluido, antes del 

inicio del proceso de 

Departamento de 

Desarrollo Físico 
Entrevista-Guía 1 
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evaluación 

C24.E6 Que los 

organismos que 

realizan investigación 

estén suscritas a 

publicaciones 

periódicas 

especializadas, acceso 

a redes, dispongan de 

bases de datos y 

programas 

informáticos 

actualizados para la 

investigación 

RA.RI.5.10.03      
RA: Recursos  

Adecuados                       

RI: Recursos de 

Información 

Suscripciones a 

información escrita 

especializada, al 

menos el 50% de ellas 

internacionales. 

Informe documentado 

1. Verificación de fichas de 

suscripciones a información 

escrita especializada, al 

menos el 50% de ellas 

internacionales, en el último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación 

2. Verificación certificada 

del número de suscripciones 

a información escrita 

especializada, en el periodo 

de evaluación. 

Decano Entrevista-Guía 2 

C24.E7 Que la Carrera  

mantengan en 

ejecución convenios 

con otros centros de 

investigación nacional 

e internacional, así 

como con organismos 

de desarrollo local, 

provincial y regional 

para investigaciones 

específicas 

RA.RI.5.10.04    

RA: Recursos  

Adecuados             

RI: Recursos de 

Información 

Existencia de 

convenios para acceso 

a redes, bases y 

programas 

informáticos, al menos 

el 50% en ejecución 

Informe documentado  

1. Verificación de 

convenios para acceso a 

redes, bases y programas 

informáticos al menos el 

50% en ejecución, en el 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación. 

Decano Entrevista-Guía 1 

CO.EF.5.10.06 

CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Existencia de 

convenios para la 

ejecución de 

investigaciones de la 

carrera. 

Informe documentado 

1. Verificación certificada 

de las entidades con las que 

se ha realizado convenios 

para la ejecución de 

investigaciones, en el último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación. 

Decano Entrevista-Guía 1 

C24.E8 Que los 

resultados de la 

investigación tengan 

una incidencia positiva 

en la solución de 

problemas 

institucionales y del 

desarrollo local y 

nacional que se 

publiquen en revistas 

científicas calificadas 

del país y el exterior 

RE.IM.5.10.01 

RE:Relevancia  

IM:Impacto 

Incidencia de la 

investigación en la 

solución de problemas 

de la comunidad 

Informe Documentado 

1. Verificación de un 

análisis de necesidades que 

presente la carrera, en el 

periodo de evaluación. 

2. Verificación de 

programas y proyectos de 

investigación en relación a 

las necesidades de la 

comunidad, en el periodo de 

evaluación. 

Dirección de 

Investigación 
Entrevista-Guía 2 

3. Opinión 

Decano 

Sub Decano 

Coordinador de 

Carrera 

Docentes  

Estudiantes 

Personal 

Administrativo          

Informantes 

Calificados 

Encuesta-Cuestionario 10 
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CO.EI.5.10.01  

CO:Coherencia            

EI: Efectividad  

Existencia de 

publicaciones de las 

investigaciones 

realizadas, en revistas 

científicas calificadas 

Informe documentado                                                                                                   
1. Verificación de artículos 

académico- científico 

publicados conforme a las 

exigencias de las revistas 

indexadas, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

2. Verificación de artículos 

académico- científico 

aceptados para la 

publicación en una revista 

de la base SCIMAGO 

(Scopus) o ISI Web, en los 

tres últimos años concluidos 

antes del inicio del proceso 

de evaluación. 

3. Verificación de un 

formato para la realización 

de fichas catalográficas 

académica-científica en el 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación que contenga: 

a. Nombre del artículo 

b. Nombre de la revista. 

c. SSN de la revista. 

d. DOI del artículo. 

e. Volumen, número, 

páginas del artículo. 

f. Fecha de publicación     

e. Impacto de la revista     

4. Verificación de artículos 

académico- científico 

publicados conforme a las 

exigencias de las revistas 

regionales, en el último año 

concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

5. Verificación de un 

formato para la realización 

de fichas catalográficas 

académica-científica de 

publicaciones regionales, en 

el último año concluido 

antes del inicio del proceso 

de evaluación que contenga: 

a. Nombre del artículo 

b. Nombre de la revista. 

c. SSN de la revista. 

d. DOI del artículo. 

e. Volumen, número, 

páginas del artículo. 

f. Fecha de publicación                                                                 

Dirección de 

Investigaciones 
Entrevista-Guía 5 

C24.E9 Existencia y RE.IM.5.10.02  Grado de satisfacción 1. Opinión Decano Encuesta-Cuestionario 4 
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aplicación de un 
sistema de evaluación 

y seguimiento 

permanente de la 

investigación 

RE.Relevancia  
IM:Impacto 

de la Comunidad 
Universitaria, respecto 

a las líneas y tipos de 

investigación 

desarrollada. 

Sub Decano 
Coordinador de 

carrera 

Docentes 

Estudiantes 

Personal 

Administrativo 

CO.EF.5.10.07 

CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Existencia y 

aplicación  de un 

sistema de evaluación 

periódica de la  

investigación 

científica y 

tecnológica 

Informe documentado 

1. Verificación 

reglamentaria vigente de los 

mecanismos de evaluación 

de las actividades de 

investigación. 

2. Verificación de los 

resultados de la evaluación 

de las actividades de 

investigación, en el período 

de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

3. Opinión 
Dirección de 

Investigación 
Encuesta-Cuestionario 2 

CO.EI.5.10.02 

CO:Coherencia  

EI:Efectividad 

Cumplimiento de 

objetivos y metas de la 

investigación según lo 

planificado en la 

carrera. 

Informe documentado 

1.  Verificación de los 

objetivos y metas de 

investigación en la carrera, 

vigente 

2. Verificación del 

cumplimiento de los 

objetivos y metas de 

investigación en la carrera, 

en el periodo de evaluación 

Dirección de 

Investigación  
Entrevista-Guía 2 

C24.E10 Que los 

docentes y estudiantes 

de las carreras estén 

integrados a los 

procesos de 

investigación y de 

interacción social en 

forma multi e 

interdisciplinaria 

CO.EF.5.10.08 

CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Evidencia de la 

participan en los 

procesos de 

investigación e 

interacción social en 

forma multi e 

interdisciplinaria por 

parte de los docentes y 

estudiantes  de la 

carrera 

Informe documentado                                                                                                                                                                                                                   
1. Verificación de la 

participación de los 

docentes y estudiantes 

conjuntamente en los 

procesos de investigación e 

interacción social en forma 

multi e interdisciplinaria, en 

el último año concluido 

antes del inicio del proceso 

de evaluación. 

2. Verificación de la 

participación de docentes y 

estudiantes como ponentes 

en eventos académicos-

científicos nacionales e 

internacionales, en el último 

año concluido antes del 

inicio del proceso de 

evaluación. 

Dirección de 

Investigación 
Entrevista-Guía 2 

1. Opinión 
Docentes 

Estudiantes 
Encuesta-Cuestionario  1 

TOTAL   1 2 15 
 

24 
   

65 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 31  

Apéndice 6: Modelo de Evaluación para la Trascendencia Social Universitaria 

FUNCIÓN AMBITO CARACTERÍSTICA 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

CÓDIGO DEL 

INDICADOR 
INDICADOR EVIDENCIAS INFORMANTES  

TÉCNICAS DE 

INSTRUMENTOS 

NÚMERO DE 

PREGUNTAS  

POR 

INDICADOR 
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C25. Entrega efectiva de 

servicios educativos a 

través de la vinculación  

con la colectividad 

atendiendo la Misión de la 

Universidad Ecuatoriana, la 

Misión Institucional y las 

necesidades del desarrollo 

nacional 

C25.E1 Que la carrera 

tenga una instancia 

orgánica de vinculación 

con el medio externo, de 

acuerdo con la Ley  

CO.EF.6.11.01  

CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Existencia de un 

responsable y un 

espacio físico destinado 

a las labores de 

vinculación con la 

colectividad, en la 

carrera. 

Informe documentado  

1. Verificación de la 

designación oficial de un 

encargado de vinculación, en 

el periodo de evaluación.                       

Comisión de 

Vinculación 

Entrevista-Guía 2 

2. Verificación de un espacio 

físico designado para las 

funciones que realiza el 

encargado de vinculación con 

la colectividad, en el periodo 

de evaluación. 

Decano 
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CO.EI.6.11.01  
CO:Coherencia  

EI:Efectividad 

Evidencia de planes y 

resultados del trabajo de 

la Comisión de 

Vinculación 

Informe documentado 
1. Verificación de la 

planificación de proyectos 

que realiza la comisión de 

vinculación, en el periodo de 

evaluación. 

2. Verificación de la 

planificación de reuniones 

para gestionar las actividades 

de vinculación con la 

colectividad, en el periodo de 

evaluación 

3. Verificación de los 

informes de las reuniones 

planificadas para gestionar las 

actividades de vinculación 

con la colectividad, en el 

periodo de evaluación 

4. Verificación de los 

resultados finales de 

proyectos que realiza la 

comisión de vinculación, en el 

periodo de evaluación. 

5. Verificación de la 

asignación a los docentes a 

proyectos de vinculación, en 

el periodo de evaluación. 

6. Verificación de la 

participación de estudiantes 

de la carrera en proyectos de 

vinculación con la 

colectividad, en el periodo de 

evaluación. 

7. Verificación de horas de 

dedicación del estudiante a 

programas de vinculación en 

el plan de estudios de la 

carrera, en el periodo de 

evaluación. 

8.  Verificación del monitoreo 

de las actividades que realiza 

el estudiante en vinculación 

con la colectividad, en el 

periodo de evaluación. 

9.  Verificación del monitoreo 

de las actividades que realiza 

el personal de apoyo para las 

labores de vinculación con la 

colectividad, en el periodo de 

evaluación. 

Comisión de 

Vinculación 
Entrevista-Guía 9 
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C25.E2 Que la carrera 
cuente con políticas que 

la vinculen con el medio 

social, con base en los 

requerimientos del 

entorno 

RE.PE.6.11.01         
RE: Relevancia         

PE: Pertinencia 

Existencia de políticas 
trascendentes de 

vinculación con la 

colectividad, en relación 

a la Misión  de la 

carrera 

Informe documentado 
1.Verificación de las políticas 

existentes de vinculación con 

la colectividad en vigencia 

relacionadas con la misión de 

la carrera  

Comisión de 

Vinculación 
Entrevista-Guía 1 

C25. E3 Que la carrera 

tenga definidos 

claramente los objetivos 

y metas en el ámbito de 

su vinculación con la 

colectividad. 

RE.PE.6.11.02 RE: 

Relevancia PE: 

Pertinencia 

Existencia de proyectos 

de vinculación 

formulados en base a los 

requerimientos de la 

colectividad. 

Informe Documentado 
1. Verificación de un análisis 

de necesidades que presente la 

sociedad, en el periodo de 

evaluación. 

2. Verificación de una base de 

datos de programas y 

proyectos de vinculación en 

relación a las necesidades de 

la sociedad, en el periodo de 

evaluación.  

Comisión de 

Vinculación 
Entrevista-Guía 2 

C25.E4 Que la carrera 

demuestre que los 

recursos humanos, 

financieros y físicos 

dedicados a la 

vinculación con la 

colectividad, a más de 

ser adecuados a sus 

propósitos se manejan 

con criterios de eficacia 

y eficiencia. 

RA.RH.6.11.01                
RA: Recursos                   

Adecuados                    

RH: Recursos 

Humanos 

Nómina y cualificación 

del personal de apoyo 

para las labores de 

vinculación con la 

colectividad. 

Informe documentado 

1.  Verificación del personal 

de apoyo para las actividades 

de vinculación con la 

sociedad, en el periodo de 

evaluación. 

2. Verificación de la 

correspondencia entre la 

formación académica y 

profesional del docente y el 

proyecto de vinculación 

asignado, en el periodo de 

evaluación. 

Comisión de 

Vinculación 
Entrevista-Guía 2 

RA.RF.6.11.01  RA: 

Recursos Adecuados          

RF: Recursos 

Financieros 

Disponibilidad de 

recursos materiales y 

financieros necesarios 

para las actividades de 

vinculación con la 

colectividad.  

Informe Documentado 

1. Verificación de un 

inventario de recursos 

materiales para la vinculación 

con la colectividad, en el 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación 

Departamento de 

Desarrollo Físico 
Entrevista-Guía 

2 

2. Verificación de un 

presupuesto asignado al área 

de vinculación con la 

colectividad, en el último año 

concluido, antes del inicio del 

proceso de evaluación 

Dirección 

Financiera 
Entrevista-Guía 

CO.EF.6.11.02 
CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Grado de autogestión de 

la Institución para 

financiar actividades de 

vinculación con la 

colectividad. 

Informe Documentado 

1. Verificación de la 

autogestión para el 

financiamiento de actividades 

de vinculación con la 

colectividad, en el último año 

concluido antes del inicio del 

proceso de evaluación 

Comisión de  

Vinculación 
Entrevista-Guía 2 
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2. Verificación de convenios 
para el desarrollo de las 

actividades de vinculación, en 

el último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación 

Decano Entrevista-Guía 

CO.EI.6.11.02 

CO:Coherencia  

EI:Efectividad 

Existencia de 

mecanismos de 

evaluación de las 

actividades de 

vinculación con la 

colectividad. 

Informe Documento 

1. Verificación reglamentaria 

vigente de los mecanismos de 

evaluación de las actividades 

de vinculación con la 

colectividad. 

2. Verificación de los 

resultados de la evaluación de 

las actividades de vinculación, 

en el período de evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 2 

3. Opinión 
Comisión de 

Vinculación 
Encuesta-Cuestionario 2 

CO.EF.6.11.03 

CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Grado de participación 

de los actores 

institucionales de la 

carrera en los programas 

de vinculación con la 

colectividad 

Opinión 

Decano 

Sub Decano 

Coordinador de 

carrera 

Docentes 

Estudiantes 

Personal 

Administrativo 

Trabajadores 

Encuesta-Cuestionario  1 

C25.E5 Que la carrera 

mantenga sólidos 

niveles de relación e 

intercambio con los 

sectores productivos y 

organizaciones sociales 

CO.EF.6.11.04 
CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Existencia de 

mecanismos destinados 

a la organización y 

administración ágil y 

eficiente de programas y 

proyectos con la 

colectividad.  

Informe Documentado                                                               

1. Verificación del reglamento 

vigente de vinculación con la 

colectividad. 

2. Verificación de un formato 

para la realización de los 

planes de vinculación con la 

colectividad contenga:  

a) Justificación 

b) Objetivos 

c) Duración 

d) Recursos 

e) Cronograma de actividades     

                                                                 

Comisión de 

Vinculación 
Entrevista-Guía 2 

TOTAL  1 5 
 

10 
   

27 
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 C26. La carrera y sus 

actores se desenvuelven en 

un ambiente donde 

prevalece como norma la 

educación y práctica de 

principios y valores éticos 

C26.E1 Que la 

comunidad universitaria 

reconozca que los 

directivos, docentes, 

estudiantes, empleados 

y trabajadores 

EV.PR.6.12.01 

EV:Educación y 

Práctica de valores                   

PR: Práctica 

Evidencia que en el 

trabajo universitario se 

practican principios y 

valores que aseguren el 

fortalecimiento de la 

institucionalidad 

Informe Documentado 

1. Verificación de la 

aprobación de los valores 

institucionales vigentes que 

aseguren el fortalecimiento de 

la institucionalidad jurídica. 

Decano Entrevista-Guía 1 
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demuestren honestidad, 
responsabilidad, equidad 

y solidaridad en los 

procesos que son de su 

competencia 

jurídica y la 
transparencia 

administrativa 

2.Opinión 

Sub decano 
Coordinador de 

Carrera 

Docentes 

Estudiantes 

Trabajadores 

Personal 

Administrativo 

Encuesta-Cuestionario   2 

EV.PR.6.12.02 
EV:Educación y 

Práctica de valores                     

PR: Práctica 

Apreciación de la 

comunidad universitaria 

respecto a la práctica de 

principios y valores por 

parte de los docentes, 

estudiantes, personal 

administrativo y 

trabajadores de la 

carrera 

1. Opinión 

Decano 

Sub Decano 

Coordinador de 

carrera 

Docentes 

Estudiantes 

Personal 

Administrativo 

Trabajadores 

Encuesta-Cuestionario  1 

C26.E2 Que los 

estatutos y reglamentos 

Institucionales estén 

explícitamente 

declarados en la 

educación y práctica de 

valores. 

EV.DE.6.12.01 

EV:Educación y 

Práctica de valores 

DE:Declaración  

Estatuto y reglamento 

institucional de la 

carrera que normalice la 

acción universitaria 

fundamentada en la 

aplicación de principios 

y valores. 

Informe Documentado 

1.  Verificación de un 

reglamento vigente que 

normalice la acción 

universitaria fundamentada en 

la aplicación de principios y 

valores 

Secretaría General Encuesta-Cuestionario 1 

C26.E3 Que la sociedad 

reconozca como 

importante el aporte y 

contribución que la 

carrera le está dando en 

la formación y cultivo 

de valores éticos 

EV.PR.6.12.03 EV: 

Educación y práctica 

de valores PR: 

Práctica 

Grado de 

reconocimiento de la 

sociedad sobre la 

contribución de la 

carrera en la formación 

de principios y valores 

en la comunidad. 

1. Opinión  
Informantes 

calificados 
Encuesta-Cuestionario 1 

C26.E4.  Que la carrera 

genere y transmita 

saberes responsables, 

que permitan al 

estudiante aportar al 

desarrollo social, 

económico, cultural y 

político  del entorno 

EV.PR.6.12.04 EV: 

Educación y práctica 

de valores PR: 

Práctica 

Los conocimientos 

impartidos en la Carrera 

permiten al estudiante 

enfrentar los nuevos 

retos y necesidades 

sociales considerando 

los derechos humanos. 

1. Opinión 

Decano 

Sub Decano 

Coordinador de 

carrera 

Docentes 

Personal 

Administrativo 

Trabajadores 

Informantes 

Calificados 

Encuesta-Cuestionario 1 

C.27 La carrera mantiene 

una imagen positiva, 

reconocida por la sociedad 

por cuanto evidencia el 

cultivo y práctica de 

valores éticos por parte de 

todos sus actores e 

integridad en sus 

procedimientos y 

relaciones institucionales 

C27.E1 Que el medio 

externo exprese 

satisfacción respecto a 

la trascendencia y 

coherencia de la Misión 

declarada por la carrera 

en relación a las 

características 

institucionales y los 

requerimientos sociales. 

RE.IM.6.12.01  RE: 

Relevancia   IM: 

Impacto 

Opinión de la 

comunidad con relación 

a la coherencia y 

trascendencia de la 

Misión de la carrera. 

1. Opinión 
Informantes 

calificados 
Encuesta-Cuestionario 2 

C27.E2 Que la 

comunidad exprese su 

RE.IM.6.12.02 RE: 

Relevancia   IM: 

Opinión de la 

comunidad   respecto a 
1. Opinión 

Informantes 

calificados 
Encuesta-Cuestionario 1 
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satisfacción respecto del 
trabajo que cumple la 

Institución, a través de 

la formación 

profesional. 

Impacto la legitimación de la 
formación profesional. 

C27.E3 Que el medio 

externo aprecie como 

relevante la contribución 

que hace la Institución 

al desarrollo de la 

ciencia y tecnología, a 

través de la 

investigación 

RE.IM.6.12.03  RE: 

Relevancia   IM: 

Impacto 

Grado de satisfacción de 

la comunidad, con 

respecto al trabajo que 

cumple la carrera a 

través de la 

investigación. 

1. Opinión 
Informantes 

calificados 
Encuesta-Cuestionario 1 

C27.E4 Que la 

comunidad exprese su 

satisfacción respecto del 

trabajo que cumple la 

Institución, a través de 

la vinculación con la 

colectividad. 

RE.IM.6.12.04 RE: 

Relevancia   IM: 

Impacto 

Grado de satisfacción de 

la comunidad, con 

respecto al trabajo que 

cumple la carrera a 

través de la vinculación 

con la colectividad.  

1. Opinión 
Informantes 

calificados 
Encuesta-Cuestionario 1 

C27.E5 Que la 

comunidad exprese su 

satisfacción respecto del 

trabajo que cumple la 

Institución, a través de 

la gestión y 

administración 

universitaria. 

RE.IM.6.12.05 RE: 

Relevancia   IM: 

Impacto 

Grado de satisfacción de 

la comunidad, con 

respecto al trabajo que 

cumple la carrera a 

través de la gestión y 

administración 

universitaria. 

1. Opinión 
Informantes 

calificados 
Encuesta-Cuestionario 1 

C27.E6 Que la 

comunidad exprese su 

satisfacción respecto a 

la cobertura de 

matrícula y oferta 

académica en función de 

los requerimientos 

sociales. 

CO.EF.6.12.01 

CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Existencia y difusión 

ante la comunidad 

universitaria de las 

estadísticas de 

matrículas y promoción 

de la carrera. 

Informe documentado  

1.  Verificación de 

estadísticas de los estudiantes 

matriculados en la carrera, en 

el periodo de evaluación 

2. Verificación de un plan de 

comunicación y promoción 

para la carrera, en el último 

año concluido antes del inicio 

del proceso de evaluación. 

3. Verificación de resultados 

obtenidos del plan de 

ejecución de comunicación y 

promoción de la carrera, en el 

último año concluido antes 

del inicio del proceso de 

evaluación. 

Coordinador de 

Carrera 
Entrevista-Guía 3 

Opinión 
Estudiantes 

Docentes 
Encuesta-Cuestionario 1 
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CO.EF.6.12.02 

CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Existencia y difusión 

ante la comunidad 

universitaria sobre las 

estadísticas de los 

estudiantes egresados de 

la carrera. 

Informe Documentado 
1.  Verificación de un plan de 

difusión de las estadísticas de 

los estudiantes egresados en la 

carrera, en el periodo de 

evaluación. 

2. Verificación de los 

resultados de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de 

la carrera para indagar si 

conocen los resultados del 

seguimiento a egresados, en el 

periodo de evaluación. 

Unidad de 

seguimiento a 

graduados y 

egresados 

Entrevista-Guía 2 

3. Opinión 
Estudiantes 

Docentes 
Encuesta-Cuestionario 1 

CO.EF.6.12.03 

CO:Coherencia 

EF:Eficiencia 

Existencia y difusión 

ante la comunidad 

universitaria sobre las 

estadísticas de los 

graduados en la carrera. 

Informe Documentado 

1.  Verificación de un plan de 

difusión de las estadísticas de 

los estudiantes graduados en 

la carrera, en el periodo de 

evaluación. 

2. Verificación de los 

resultados de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de 

la carrera para indagar si 

conocen los resultados del 

seguimiento a graduados, en 

el periodo de evaluación. 

Unidad de 

seguimiento a 

graduados y 

egresados 

Entrevista-Guía 2 

3. Opinión 
Estudiantes 

Docentes 
Encuesta-Cuestionario 1 

RE.IM.6.12.06  RE: 

Relevancia     IM: 

Impacto 

Grado de satisfacción de 

la comunidad, con 

respecto a la cobertura 

de matrícula y oferta 

académica de la carrera 

1. Opinión   
Informantes 

calificados 
Encuesta-Cuestionario 2 

C27.E7 Que el medio 

externo reconozca el 

aporte recibido de la 

Carrera para su 

desarrollo socio-

económico y cultural 

RE.PE.6.12.01 

RE.Relevancia 

PE:Pertinencia 

Opinión de la 

comunidad respecto a la 

contribución recibida de 

la carrera para su 

desarrollo 

socioeconómico. 

Opinión  
Informantes 

calificados 
Encuesta-Cuestionario 1 

C27.E8 Que la 

comunidad considere 

como propicias las 

condiciones internas de 

la carrera para el 

desarrollo armónico de 

las actividades 

académicas 

EV.PR.6.12.05  EV: 

Educación y práctica 

de valores PR: 

Práctica 

Apreciación de la 

comunidad  sobre la 

práctica de valores 

éticos de  docentes, 

estudiantes, personal 

administrativo y 

trabajadores de la 

carrera 

Opinión  
Informantes 

calificados 
Encuesta-Cuestionario 3 
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C28.  La carrera alcanza 

sus propósitos y metas en 

un nivel apropiado y cuenta 

con las fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades que le 

permitan potenciar su 

efectividad institucional 

C28.E1 Que la opinión 
de la comunidad 

atribuya a la carrera una 

gran capacidad para 

continuar cumpliendo 

con sus propósitos, 

robusteciendo su labor 

académica y 

contribuyendo al 

desarrollo nacional 

RE.IM.6.12.07 RE: 

Relevancia     IM: 

Impacto 

Apreciación de la 

colectividad sobre la 

capacidad de 

mejoramiento en la 

carrera. 

1. Opinión 
Informantes 

calificados 
Encuesta-Cuestionario 1 

TOTAL  3 13   17       30 

TOTAL 

FUNCIÓN  
2 4 18   27       57 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 


