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kCAPíTULO  I

Estrategias de calidad en el 
fortalecimiento de la educación 

superior de la región caribe

LYashin Rueda Matos, Angélica Jiménez,  Sonia Duran,  
Neifa Mantilla, John Virviescas 

La universidad como ente insignia  de la educación  superior,  ha venido real-
izando una serie de transformaciones a su estructura general, con la finali-
dad de suplir los requerimientos que demanda el nuevo entorno académico 

y económico a nivel nacional. Los procesos de calidad en otros países y regiones del 
país, se han convertido en una herramienta de competitividad y fortalecimiento, ya  
que  logra  replantear los  objetivos y  orientaciones   básicas de estos entes de  for-
mación,  llevándolos  a un  nuevo  escenario de proyección intelectual, formación, 
investigación, desarrollo tecnológico, impacto social y calidad.

A continuación, analizaremos la situación presente de las IES  en la Región Cari-
be, frente a los procesos de calidad, los avances y resultados más representativos 
en la materia, cifras de acreditación y proyecciones para el sector, acompañada de 
recomendaciones en este sentido.

Palabras claves: procesos de calidad, acreditación, educación superior, proyección 
educativa y competitividad.
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 INTRODUCCIÓN
De acuerdo a recientes estudios realizados por el Ministerio de Educación Nacional, las 
IES de la Región Caribe continúan rezagadas en cuanto a desempeño y resultados, con 
las universidades del centro y sur del país. Según los análisis del MIDE 2015 (Modelo de 
Indicadores del Desempeño de la Educación), solo 4 universidades de la región figuran 
en los primeros 50 lugares de un total de 183 entes evaluados a nivel nacional. Esta 
realidad, evidencia la necesidad latente de adelantar procesos de calidad al interior de 
los organismos de educación superior de la región.

Al analizar los procesos de acreditación de las IES de la región, se puede observar 
gran interés, pero carencia de resultados. Esta situación es derivada de la gestión sin 
enfoque de calidad, que se ha dado las últimas décadas y que ha procreado el entorno 
actual. Sin embargo, hay que destacar que el compromiso ha venido en crecimiento, 
gracias a los impulsos que ha venido generando el Ministerio de Educación Nacional y 
los estamentos asociados al sector de educación superior.

El objetivo de este artículo será identificar los beneficios más palpables para las 
IES, al iniciar los procesos de calidad y así mismo sugerir una línea de trabajo para 
facilitar este proceso de transición e implementación de los sistemas de gestión de 
calidad.

Planteamiento del Problema
Los lineamientos que rigen la educación superior en Colombia y especialmente en la 
Costa Caribe se fundamentan aún en estándares tradicionales, que no responden a las 
necesidades globalizadas de formar con calidad, de manera integral y con proyección 
social.

Estos nuevos planteamientos buscan promover modelos educativos, que deman-
den en los nuevos profesionales una participación de corte social, empresarial e in-
telectual, que brinde soluciones a los diferentes requerimientos, de las comunidades 
que actualmente se desarrollan en el territorio nacional.

 La situación de hoy en las IES de la región es de retraso, y por esta razón el prob-
lema principal radica en la necesidad de implementar procesos de calidad, para opti-
mizar y actualizar los niveles académicos de la región.
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Metodología
Para lograr el análisis requerido para esta temática se realizará el estudio con enfoque 
cuantitativo y diseño documental, transversal en sus tiempos y complementado con 
análisis, inducción, deducción y percepción.

De acuerdo a lo anterior se consultarán fuentes gubernamentales y de acuerdo a la 
reflexión de esta información, se presentarán los diferentes postulados, para evaluar 
los procesos de calidad al interior de las universidades en la Región Caribe.

Referencias Teóricas
Situación de la Educación Superior en Colombia

El marco legal de la Educación Superior en Colombia lo compila la Ley 30 de 1992. Esta 
ley se ocupó de organizar la IES como centros del conocimiento y aprendizaje. El prin-
cipal objetivo que se estableció fue el de impartir conocimiento mediante actividades 
creativas con un enfoque tecnológico, social y ambiental.

Esta ley otorgó a las IES, autonomía para su desarrollo, organización estructural y 
financiamiento. Esta autonomía si bien generó un entorno propicio para la proyección 
educativa, aumentó también el número de IES, programas de pregrados y postgrados, 
pero la calidad de estos entes, se considera difusa o dudosa.

Simultáneamente, al crecimiento de pregrados y postgrados, los programas de ex-
tensión universitaria o educación continuada en sedes alternas, vía virtual o semipres-
encial, con requisitos más flexibles y prácticos, permitió también dar mayor alcance o 
cobertura, pero no siempre que los estándares o niveles necesarios, que garanticen la 
calidad del proceso.

Todo este escenario que tuvo su origen con la Ley 30/92, no es responsabilidad solo 
del gobierno, si bien el Estado debe supervisar, inspeccionar y vigilar la calidad del 
servicio educativo; las IES deben trabajar por ofrecer programas  de alto nivel, que ga-
ranticen la incorporación de sus egresados a los procesos productivos y competitivos 
de manera ágil y con las habilidades requeridas por la sociedad de hoy.

Una herramienta que tienen estas IES, son los procesos de calidad que se basan en 
los Sistemas de Gestión de Calidad, universalmente conocidos y aplicables al campo 
educativo.
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Esta herramienta puede ser el complemento que haga falta para que junto con la 
autonomía se logren, entes competitivos y ajustados a las necesidades del mercado 
laboral, intelectual y productivo.

Por otro lado, la información, documentación y organización para impartir el con-
ocimiento, son factores claves de éxito, éstos cumplen un papel fundamental en la 
proyección del trabajo académico, son base esencial para la toma de decisiones y con-
tribuye a la promoción de la investigación.

De lo precedente se infiere que la información y el conocimiento en una IES, son de 
necesario direccionamiento y de esta manera se convierten en el mayor patrimonio de 
la organización de formación.

De acuerdo a algunos autores: La calidad es una referencia obligada hoy en día 
para la mayor parte de los interesados en educación. Se hace presente como expec-
tativa y criterio de valor… El político, el decisor, el director, el maestro y el padre de 
familia, recurren a ella con mucha familiaridad y se sienten autorizados para hablar en 
su nombre, aun cuando si se coloca a examen, el término puede resultar ambiguo Con 
las altas exigencias de los mercados económicos, y teniendo en cuenta las políticas 
de intercambio comercial que Colombia viene  adelantando con otros países, se hace 
necesario un cambio radical que permita pasar del escenario actual a uno de mayor 
competencia y posicionamiento nacional. Este nuevo contexto no solo brindará estabi-
lidad y respaldo al mercado laboral, sino que además llevará tranquilidad y confianza a 
toda la comunidad educativa, que se desprende de los procesos de formación superior.

Procesos de Calidad en las IES en la Región Caribe

Los procesos de calidad en la región, han pasado por varias etapas. En el sector de ed-
ucación superior empezaron a incorporarse hace aproximadamente dos décadas, pero 
de manera muy tímida y selectiva. Hoy día, algunas universidades ya están acredita-
das, otras están en proceso de documentación, algunas han iniciado pero suspendido 
a mitad de camino el proceso de acreditación de alta calidad.

Solo 5 universidades de la región están Acreditadas en Alta Calidad por el Ministe-
rio de Educación Nacional de un número total de 49 IES, que aparecen registradas ante 
la misma entidad.

De acuerdo a la información del Ministerio de Educación Nacional, el mayor número 
de IES, se concentran en el Dpto. del Atlántico con el 38.7%, seguido por Bolívar con el 
24.4%, en menor proporción ubicamos a Magdalena, Córdoba, Sucre y César. De estas 
universidades el mayor porcentaje se aglomera en el sector privado y en menor partic-
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ipación encontramos las del sector público.

La información anterior refleja que el 75.5% de las IES actuales son privadas y el 
restante 24.5% son públicas. Estas cifras reiteran la hipótesis inicialmente expuesta, 
en cuanto a que la Ley30/92, promovió la creación y despliegue de gran número de IES, 
pero estás no vienen adelantando los procesos de calidad requeridos para responder 
a las demandas actuales.

Discusión de Resultados
Al analizar los conceptos y cifras expuestas, es claro que la Región Caribe, no ha sido 
ajena al auge de IES que se generó a partir de la divulgación de la Ley 30/92. Como 
en otras regiones del país el crecimiento ha sido exponencial, especialmente en las 
ciudades de mayor desarrollo; por esta razón encontramos que el mayor número de 
IES se concentran en los departamentos de mayor auge industrial y comercial, como 
son: Atlántico, Bolívar y Magdalena. Esto es apenas comprensible, ya que, a mayor cre-
cimiento económico, mayores también las exigencias de mano de obra y profesionales 
calificados para responder a las necesidades del medio.

Los resultados dejan entrever la necesidad de realizar procesos de sensibilización 
y capacitación que permiten a los dirigentes de

 la IES apreciar las bondades de los procesos de calidad y adicional, promover des-
de el Ministerio de Educación Nacional, mayor control al momento de autorizar los dif-
erentes programas de: pregrado, postgrado y las diferentes extensiones de formación 
continuada, semipresencial y virtual.

CONCLUSIONES
Para el Ministerio de Educación Nacional, la calidad es un factor diferencial, ya que 
la calidad determina la naturaleza del profesional que forjará las necesidades de la 
sociedad actual. La calidad de las IES, es una síntesis de las características esenciales 
de la misma. Los diferentes programas y ejercicios pedagógicos deben concordar con 
un concepto universal, que corresponda con las necesidades históricas y vigentes de 
los sistemas educativos.

Para responder de forma oportuna y apropiada, las IES deben reinventarse y recon-
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ocer sus compromisos con el objeto de educación, que les dio origen. Esta respuesta 
requerirá de herramientas sólidas y asimilables, que permitan alcanzar los niveles es-
perados de manera concreta y sustentable y es ahí donde encontremos los procesos 
de calidad.

Los procesos de calidad son la herramienta de competitividad que puede redirec-
cionar las IES y llevarlas a un nuevo panorama, donde prime el objetivo de impartir 
aprendizaje con calidad, pero también que haga de las organizaciones, entes produc-
tivos, rentables y organizados.

La Región Caribe está en deuda con estos procesos, razón por la cual desde el Min-
isterio de Educación Nacional se deben enfocar los esfuerzos y controles para promov-
er los cambios necesarios que permitan forjar IES de optimo desempeño y, por ende, 
entes de formación con alto nivel de competencia y excelencia.
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kCAPíTULO  ii

Factores de comunicación 
organizacional para el desarrollo 

de sistemas de gestión

María Isabel Castellano Caridad, Jairo Martínez, Cesar 
Alvarino, Remedios Pitre, Ernesto  Esteffens

 

 

Para la educación colombiana, la comunicación ha sido siempre un tema de 
interés general, teniendo en cuenta que esta nueva era de conexión virtu-
al puede de alguna forma afectar la forma de transferir los conocimientos y 

tradiciones culturales. A continuación, se referenciarán algunas hipótesis relaciona-
das con el tema y aspectos claves que pueden servir para promover  la cultura desde 
el aula de clases y demás ambientes asociados a los distintos niveles de formación 
académica.

Palabras clave:  comunicación, educación, cultura, sociedad, individuo.

ABSTRACT
For Colombian education, communication has always been a topic of general inter-

est, bearing in mind that this new era of virtual connection may in some way affect the 
way of transferring cultural knowledge and traditions. Next, some hypotheses related 
to the subject and key aspects that can serve to promote the culture from the class-
room and other environments associated to the different levels of academic formation 
will be referenced.
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Key words: communication, education, culture, society, individual.

 

INTRODUCCIÓN
La comunicación en todos los sentidos, es un tema de amplia discusión y atención en 
la actualidad. Con el auge de las tecnologías, es muy común encontrar amplios debates 
sobre el enfoque y alcance de la misma en los diferentes entornos sociales, económi-
cos y culturales (Almeida, Flores y Ochoa, 2010). Los nuevos desarrollos y aplicaciones 
digitales, han ponderado la necesidad de establecer unos parámetros que permitan 
asegurar que la cultura sea privilegiada y no excluida, en el ámbito educativo donde 
actualmente, predomina la comunicación con inmediatez y agilidad.

Conservando la misma línea de atención de la comunicación en general, surge un 
interrogante y es como preservar la comunicación interpersonal, dado que ahora los 
dispositivos móviles permiten acortar distancias, responder en corto tiempo cualquier 
requerimiento y enviar información a través de fotografías, videos y otro tipo de ar-
chivos, se analiza entonces, como motivar  que la interacción  no se limite solo a los 
medios digitales (Alonso, Subirats y Martínez, 2008). Lo anterior, ha obligado a los lí-
deres educativos a repensar los modeles pedagógicos y retomar muchos lineamientos 
que fueron dados a conocer en décadas anteriores con el fin de estimular y promover 
la interacción social como un mecanismo de preservación de la interacción social que 
finalmente deriva en la conservación cultural.

El termino de comunicación tiene infinidad de conceptos y acepciones, pero para 
el tema de interés y llevando la orientación al plano educativo, se hará referencia a la 
que se caracteriza por permitir la vinculación de dos o más personas para lograr un 
intercambio de ideas, sentimientos o concepciones (Fuentes, 2005). La comunicación, 
es un vehículo que posibilita la reciprocidad cultural y además genera los espacios 
necesarios para la reflexión, análisis y armonización, de la cultura como parte esencial 
del desarrollo social.

La comunicación y los ámbitos educativos
 Al abordar la temática de la comunicación en los entornos educativos, se tiene que 

la principal preocupación de docentes y tutores no radica en la generación de espacios 
para la interacción y el intercambio de información, sino en la apatía que los estudi-
antes vienen generando para el contacto cultural en esta era digital (Álvarez-Gayou, 
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2003) (Hylén, 2006). Hoy día, los estudiantes no reconocen en la comunicación su esen-
cia más básica y han determinado sistemas propios que, según ellos están acordes con 
las necesidades del momento socio-educativo, del cual hacen parte.

Lo citado, hace necesario retornar  a  la  concepción  simple de comunicación y ap-
ropiar esos lineamientos que durante generaciones  han  permitido  el  desarrollo   del   
ser   humano. Al reflexionar sobre la conceptualización más sencilla, se encuentra que 
la comunicación permite la satisfacción de necesidades individuales, es decir, que toda 
persona para suplir sus requerimientos alimenticios, de vestido, habitación y trabajo 
(Burgos y Ramírez, 2010). Al ampliar un poco más el espectro, se tiene entonces, que 
el individuo se caracteriza por ser un ente social que necesita comunicar o transmitir 
ideas, sentimientos, actitudes y conocimientos, para sentirse parte de algo o desarrol-
lar una dimensión contributiva que le genere satisfacción.

Lo precedente, ratifica que todo individuo para poder desarrollarse de manera in-
tegral, necesita interactuar con sus semejantes, ya que la naturaleza misma del ser 
humano impulsa e incentiva, la asociación con otras personas como mecanismo de 
desarrollo (Burgos y Ramírez, 2011). De lo expuesto, se deriva una invitación al apren-
dizaje, ya que, toda persona de su entorno, de lo que ve, escucha o percibe, lo necesa-
rio para alimentar una base de datos natural que finalmente deriva en un proceso de 
cognición y adhesión.

Una acepción más social, enuncia que la comunicación proyecta al individuo y lo 
posiciona como un ser de referencia que, al interactuar con otras personas, logra ex-
pandir sus dimensiones de desarrollo, logrando un espacio o una ubicación al interior 
de una comunidad (D’Antoni, 2008) (Herrera, 2001). Estas dimensiones  pueden obser-
varse en la figura 1, a continuación.

Las dimensiones detalladas, son las que se estiman brindan a toda persona las 
posibilidades para un desarrollo integral, y es ahí donde la educación entra a jugar un 
papel primordial (CIIE, 2008). Como se ha logrado identificar, para que el ser humano 
alcance unos niveles de desarrollo en todas las dimensiones, requiere de unos  pro-
cesos de soporte y aprendizaje que le permitan acceder a las herramientas necesarias 
para el despliegue de cada etapa dimensional y que además faciliten la transmisión de 
vivencias y aspectos culturales.

Al buscar alternativas que mejoren el escenario de la comunicación en los entornos 
escolares y que de manera adicional favorezcan el factor cultural, como eje primordial 
para el progreso del individuo, se hace importante precisar que los ambientes ac-
tuales deben ser renovados para que el impacto que se logré en el estudiante estimule 
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y abra los canales de comunicación, especialmente, los relacionados con la comuni-
cación interpersonal (Dinevski, 2008) (Edel-Navarro, 2010) (Flemming y Massey, 2007). 
Los cambios sugeridos para tomar en consideración, según estudios recientes, son los 
siguientes:

1. Se debe promover que el aula se convierta en un centro de debate, donde no 
se escuche solo la voz del docente, es importante promover procesos de concertación, 
discusión y caracterización, donde cada individuo pueda exponer sus impresiones, 
puntos de vista y opiniones, de forma abierta, dinámica y sin reservas (Freire, 2009).

 2. Es importante retomar metodologías que inciten la producción literaria, no 
netamente desde la óptica investigativa, sino también, desde una mirada comunicati-
va, que facilite  la expresión de ideas, conceptos y sentimientos, particulares (Giroux y 
Tremblay, 2004).

3. La información social y cultural, debe ser recopilada  y administrada, de tal 
manera que las tradiciones y procesos heredados de una generación a otra, no se vean 
diluidos en  esta era de información digital. Para este objetivo, se pueden procrear 
espacios donde solo se utiliza la vía oral o escrita, pero a nivel personal de tal mane-
ra que se puedan retomar actividades socio-educativas, puramente de intercambio, 
preservando así las tradiciones más ancestrales (Günbayi, 2007).

4. La comunicación en todos los canales, deben contener un propósito de inten-
cionalidad, que le dé una identidad definida a la comunicación en el entorno escolar y 
que, además genere espacios para el esparcimiento, emociones y recreación (Kumar, 
2010).

Como se observa el papel del docente, solicita un direccionamiento u orientación 
muy definidos en estas instancias, para alcanzar los nuevos objetivos trazados y ob-
tener así nuevos espacios donde la comunicación y la educación puedan congraciarse, 
abriendo nuevas oportunidades para el intercambio social.

CONCLUSIONES
Al analizar los diversos aspectos vinculados con la comunicación y la educación,  es  

importante  resaltar  que  para  lograr  conservar y proyectar la cultura en la sociedad, 
se deben tener en cuenta las siguientes reflexiones:
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• El concepto básico de  comunicación  debe  ser  tomando en cuenta, para res-
catar la cultura y traer a consideración de los estudiantes los principios básicos 
que dan origen al desarrollo integral del ser humano.

•  La comunicación es un vehículo que permite el desarrollo dimensional de toda 
persona, es así como se puede afirmar, que la misma permite suplir aspectos 
claves desde la simple alimentación hasta el desarrollo profesional y emocio-
nal.

• Para lograr el rescate de la comunicación en los ámbitos educativos, se hace 
necesario dinamizar los entornos a través de actividades tradicionales, que re-
tomen la oralidad y escritura como forma de expresión.
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kCAPíTULO  iii

El aprendizaje organizacional 
como pilar de gestión del 

conocimiento

Nadia León, Jenny Ferreira, Delvis Muñoz, Luis Cabas, 
Hugo Gaspar Hernández Palma

Una herramienta esencial para indagar sobre el desarrollo del proceso de 
aprendizaje del estudiantado universitario, es la evaluación. “Las labores de 
evaluación deben propiciar la clase de aprendizaje necesaria para que los 

estudiantes obtengan las capacidades necesarias en su proceso de formación” (Galin-
do, C., Gómez, J. & Rodríguez M. 2015). En esta propuesta se indica, que los estudiantes 
pueden convertirse en evaluadores entre pares o similares. 

Esta forma de evaluación  en la que los estudiantes deben evaluar los trabajos de 
sus compañeros, mientras que sus trabajos son a la vez, evaluados por sus similares; 
se le conoce como evaluación participativa o coevaluación. “Se cree, que la evaluación 
entre iguales sobre actividades de carácter práctico, fomenta el aprendizaje dinámico 
por parte del individuo en formación, al tiempo que todos disponen de unas pautas 
claras, a partir de las cuales, pueden revisar sus productos y presentaciones”

Palabras clave:  coevaluación, evaluación entre pares, aprendizaje, optimización de 
la enseñanza, evaluación.
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ABSTRACT
An essential tool to investigate the development of the student learning process is 
evaluation. The evaluation work should promote the kind of learning necessary for stu-
dents to obtain the necessary skills in their training process. This proposal indicates 
that students can become peer reviewers or the like. 

This form of evaluation in which students must evaluate the work of their peers, 
while their work are both evaluated by peers; Is known as participatory evaluation or 
coevaluation. It is believed that peer evaluation of activities of a practical nature en-
courages dynamic learning on the part of students, while all have clear guidelines, from 
which they can review their work and presentations.

Key words:  coevaluation, peer evaluation, learning, optimization of teaching, 
evaluation.

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
“La evaluación constituye el componente clave, para orientar las disposiciones 
académicas, definir los problemas educativos, ofrecer actuaciones concretas, empren-
der procesos de investigación, generar dinámicas de formación permanente del pro-
fesorado y, en definitiva, normalizar el proceso de adaptación y contextualización del 
currículum en la comunidad educativa “ (Royero, J. 2009). 

En la actualidad, el tratamiento concedido a la evaluación dentro del sistema edu-
cativo en general, está más cercano a una elemental verificación de los progresos del 
estudiante, reflejados en la “calificación”, desconociendo el uso de la misma, como un 
verdadero instrumento educativo. 

“La problemática identificada hace referencia entonces, a la necesidad de elevar 
los niveles de evaluación, para reforzar  las habilidades y talentos del estudiantado a 
través de mecanismos como la evaluación entre iguales” (Vera, P., Baquenado, C., Fer-
ram, Y., Olavarría, S., Parra, E. & De Souza B. 2008).
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METODOLOGÍA
“El método a utilizar será de tipo documental, tomando como base estudios o 

aportes  que otros investigadores  hayan realizado  y aplicado, en esta área de la edu-
cación” (Peña, L., Vega, C. & Castellanos, J. 2016). Estas ideas permitirán abrir la mente 
a nuevos conocimientos y extractar los aportes más relevantes para enriquecimiento 
del ejercicio académico que se desarrolla a diario.

Consideraciones de la Coevaluación

La evaluación colaborativa o entre similares, puede definirse “como una forma par-
ticular de aprendizaje participativo” (Mantulak, M., Hernández, G. & Michalus, J. 2016). 
En esta forma de aprendizaje, los estudiantes realizan una apreciación sobre el pro-
ceso o fruto de aprendizaje de otros estudiantes. “Se puede afirmar, que este tipo 
de evaluación es una de las formas más positivas para  promover la colaboración y 
reciprocidad entre los estudiantes” (Mojica, J., Barandica, A., Rodero, L., Montenegro, 
M., Hernández, H. & Arboleda, S. 2015); sobre todo, porque incrementa su intencional-
idad didáctica, avivando el diálogo, la participación conjunta y la creación de rutinas 
de revisión cotidiana entre compañeros y docentes. “Al entregar al estudiantado las 
técnicas o  herramientas  para  evaluar,  y los lineamientos que se deben observar para 
justificar la correcta consecución de una competencia, dirigirán mejor su aprendizaje, 
a la adquisición de sus objetivos de aprehensión del conocimiento” (Consejo Nacional 
de Acreditación. 2016).

A lo anterior se le debe sumar, que, en  el  caso preciso  del trabajo colaborativo, 
“los propios compañeros tendrán siempre mucha más información que el educador y, 
en cualquier caso, la información que tendrán, será siempre más cercana a la realidad” 
(Consejo Nacional de Acreditación. 2016); siendo capaces de diferenciar con facilidad 
los puntos fuertes y los débiles en las interacciones de cada uno de sus compañeros.

Este escenario lleva a considerar beneficioso, poder apoyarse en la coevaluación 
o evaluación entre pares, como una excelente táctica institucional. “La examinación 
o evaluación entre iguales, está registrada internacionalmente, como una obligación 
muy relevante de  los  profesionales del futuro, que intenta reconocer y promover la 
revisión objetiva, crítica y argumentada del trabajo de los demás” (Rodríguez Porras, J. 
2010). Además de esto, promueve la reflexión crítica sobre el trabajo propio, “al mismo 
tiempo que permite que los estudiantes obtengan información útil sobre ellos, de sus 
propios colegas” (Rodríguez, J. 2012).

“Para el éxito de la coevaluación es clave el papel de los docentes, sugiriendo que 
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se debe fomentar la responsabilidad individual y que los estudiantes sean capaces de 
asumir su compromiso con el grupo” (Romero, L. 2015). Ejemplo de lo anterior, lo encon-
tramos, cuando en los grupos o equipos de estudio, se realizan acuerdos particulares, 
entre los miembros de un mismo grupo de trabajo, como método para establecer unos 
compromisos entre los componentes de dicho grupo.

“En este tipo de escenario de aprendizaje, la responsabilidad individual es una de 
las características fundamentales de este tipo de dinámicas” (Rivas, L. 2009).). Este 
ejemplo de ejercicios, tiene como fin producir que los integrantes del grupo sepan que 
no pueden esconderse tras  el trabajo de los demás, ya que la responsabilidad indi-
vidual sólo existe cuando se evalúa el rendimiento de cada persona individualmente.

En la coevaluación, normalmente hay un elemento de asociación y se fortalece en 
estudiantes un papel más activo en el aprendizaje. “Se ha descubierto que este tipo de 
evaluación, no sólo puede promover el aprendizaje activo, sino que también impulsa el 
desarrollo de habilidades grupales” (Ramírez, M. 2014), habilidades relacionadas con la  
comunicación  verbal, tales  como  la  negociación, la diplomacia, el aprender cómo dar 
y  aceptar  críticas, cómo justificar la posición de uno mismo o cómo rechazar sugeren-
cias, destrezas necesarias para el futuro empresarial o laboral.

La coevaluación, por tanto, no sólo es un proceso para apreciar o calificar, sino 
que es, además, un instrumento de aprendizaje, una parte del proceso docente, y es 
apropiado porque el evaluador ha recorrido la misma experiencia de aprendizaje que 
el evaluado y, por tanto, su visión como evaluador es más cercana a las perspectivas 
del alumno o individuo.

Para algunos autores la coevaluación, se ha convertido en la única manera satis-
factoria de evaluar cómo trabaja un conjunto de estudiantes en un requerimiento de 
grupo, puesto que los estudiantes pueden ponderar con bastante precisión

 las consideraciones relativas a cada miembro en el proyecto de grupo, este tipo de 
escenarios permite además hacer proyecciones del futuro profesional en su ejercicio 
cotidiano.

Teniendo en cuenta las premisas hasta aquí desarrolladas, se puede manifestar 
que la evaluación entre pares, es apropiada para promover la reflexión del individuo 
acerca de las diferentes presentaciones/productos y su adecuación a la consecución 
de los objetivos de aprendizaje previamente definidos en al ámbito académico en gen-
eral, con proyección a un ambiente de alta competitividad, en lo laboral y empresarial.
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CONCLUSIONES
Al reflexionar las premisas analizadas sobre el concepto de evaluación entre pares, 

se pueden finalmente exponer las siguientes ideas:

 1. La coevaluación fomenta el aprendizaje activo por parte del estudiante, al ti-
empo que todos y todas disponen de unas pautas claras, a partir de las cuales, pueden 
revisar sus producciones u obras académicas.

2. “Las actividades de coevaluación favorecen que el alumnado desarrolle com-
petencias de tipo crítico y conceptual” (Williams, C. C. y Gurtoo, A. 2013).

3. “Contribuye a que las actividades desarrolladas presenten una mayor calidad, 
con las consecuentes mejoras en sus resultados” (Ramírez, M. 2014).

4. La evaluación entre pares, es un buen procedimiento para contrastar los re-
sultados de la autoevaluación y contribuir a que los juicios de los estudiantes sobre 
su propio aprendizaje sean cada vez más ajustados a los entornos de alta exigencia y 
competencia.
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kCAPíTULO  iv

Diseño de un sistema estratégico 
para el fortalecimiento de la 

calidad empresarial

Astelio Silvera Sarmiento, Jorge Tafur, Carlos Vargas, 
Etna Herrera 

En la actualidad la educación superior es observada desde dos puntos de vista 
bastantes definidos. Uno se enfoca en la eficiencia empresarial y la otra mi-
rada en la eficiencia académica. Al profundizar en esta doctrina, se encuen-

tra que las universidades deben cumplir con ambos parámetros para garantizar su 
sostenibilidad y sano desarrollo; por tanto, se debe  trabajar  por el cumplimiento de 
unos objetivos empresariales, que sirvan de plataforma e impulso para el logro de los 
objetivos académicos.

Lo anterior da origen a la necesidad de incorporar al ámbito educativo, las teorías 
de Direccionamiento Estratégico, que tanto auge y posicionamiento han conseguido en 
el escenario empresarial.

El Direccionamiento Estratégico aplicado a la educación superior, se puede definir 
entonces como el conjunto de actividades y principios que hacen posible la proyección 
de los entes educativos, como organizaciones competitivas, productivas y rentables.

Palabras claves:  Direccionamiento Estratégico, Educación Superior, Universidad y 
Proyección.
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ABSTRACT
At present, higher education is observed from two very defined points of view. One 

focuses on business efficiency and the other look at academic efficiency. In deepening 
this doctrine, it is found that universities must meet both parameters to guarantee 
their sustainability and healthy development; therefore, we must work towards the  
fulfillment  of  business  objectives,  which  serve  as a platform and impetus for the 
achievement of the academic objectives.

The above gives rise to the need to incorporate into the educational field, theories 
of strategic direction, which boom and positioning have achieved in the business sce-
nario.

 The strategic direction applied to higher education can then be defined as the set 
of activities and principles that make possible the projection of educational entities as 
competitive, productive and profitable organizations.

Keywords:  Strategic Direction, Higher Education, University and Projection.

 

INTRODUCCIÓN
El Direccionamiento Estratégico (DE), se fundamenta básica- mente en herramientas 
teóricas y metodológicas, que  provienen de enfoques multidisciplinarios que buscan 
ofrecer a las organizaciones, instrumentos de fácil manejo para aumentar la produc-
tividad en la prestación de servicio o elaboración de un bien.

Esta orientación hacia el DE, permite tener una guía o bitácora que enfoque todas 
las actividades de tal manera, que el cumplimiento de los objetivos organizacionales 
pueda darse de acuerdo a tres ejes esenciales: planeación, ejecución y seguimiento.

En primera instancia se realiza el proceso de planeación, este tendrá por propósi-
to identificar los requerimientos de la universidad o ente de educación superior, fijar 
unos objetivos y programar unas actividades para su cumplimiento. Seguidamente, se 
procede con la ejecución; en esta etapa se ponen en marcha las actividades previa-
mente diseñadas y se evalúan los resultados que finalmente se obtengan. En último 
lugar, se realiza el seguimiento o control, que tendrá por objeto hacer las valoraciones 
y reflexiones pertinentes sobre todo el proceso, calcular los avances y revisar que lo 
haga falta para alcanzar la consecución total del objetivo programado.
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El proceso integral de DE, tendrá como componente inherente, el análisis de los dif-
erentes factores que conforman el ente educativo, tanto a nivel externo como interno, 
y se ocupará de equilibrar estos aspectos con la finalidad de conseguir que todos los 
esfuerzos sean orientados a los objetivos comunes.

Aunque el DE, no es una teoría reciente, su incorporación a los ámbitos educativos 
data de hace menos de tres décadas, por lo que se puede evidenciar, que todavía hay 
un amplio espectro por explorar y muchas dinámicas por identificar, para gestionar la 
calidad en la educación superior.

De lo anterior, se genera un interés latente por reflexionar sobre los aspectos del 
DE que puedan replicarse en las universidades, y como a través de las experiencias 
empresariales se pueden aplicar modelos de éxito a las universidades.

Evolución General del Direccionamiento Estratégico

Para poder proyectar el alcance del DE al interior de las Instituciones de Educación 
Superior (IES), es necesario analizar el impacto que este concepto ha tenido en las 
organizaciones desde sus inicios. Es importante resaltar que el punto de vista que se 
manejará, será orientado al tema educativo y cómo desde estos principios, se puede 
promover la calidad en los ámbitos de formación.

Objeto del Direccionamiento Estratégico

Como toda teoría de impulso empresarial, el objeto central del DE, se enfoca en lograr 
que las organizaciones a través de procesos de autoconocimiento y reorganización, 
cumplan con unos objetivos corporativos, enlazados con la rentabilidad y la eficiencia 
en el manejo de los recursos. Este proceso asocia conceptos tan o más conocidos como 
innovación, creatividad y sostenibilidad. Al llevar estos conceptos al escenario de la 
educación superior, se encuentran varias orientaciones, desde las cuales se puede 
iniciar la implantación de este tipo de herramientas.

Una primera orientación es el Enfoque Académico, y como a través del DE, se pueden 
establecer unas necesidades, requerimientos y solicitudes del entorno educativo. En 
segunda posición se puede observar con un enfoque de Identidad, que tendrá como 
fin brindar a cada IES, una característica en particular que la diferencie de las insti-
tuciones similares. En tercera instancia, se puede ubicar un Enfoque de Integración, el 
cual propone la incorporación de todos los actores al proceso de DE. Finalmente se so-
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brepone el Enfoque Direccional, que buscará que todo el personal que ejerce liderazgo 
unifique sus esfuerzos, y se dispongan al cumplimiento organizado e inteligente de los 
aspectos prioritarios para la IES.

Similar a las orientaciones citadas, se pueden desarrollar diversidad de concep-
ciones, todas son aceptables siempre que correspondan, con el objetivo primordial 
para el desarrollo de los procesos de DE en la organización educativa.

 Ahora bien, la necesidad que  a lo  largo  de  los  últimos  años ha promovido la 
introducción del DE, en el ámbito educativo, corresponde con la carencia de programas 
de desarrollo sostenibles que proyecten el cumplimiento de metas a largo plazo y que 
generen beneficios diferenciales a las comunidades académicas. Alcanzar la calidad en 
estos entornos se convierte entonces, en un eje impulsor de la adopción del DE en la 
universidad de hoy.

Aterrizando en el plano de la realidad educativa del país, se observa que el DE 
frecuentemente puede encontrarse con algunos obstáculos que retrasan su puesta en 
marcha o que en ocasiones lesionan su fortalecimiento, algunos de esos factores son 
los siguientes:

1. Escasez de recursos físicos, tecnológicos, financieros y de recurso humano 
calificado.

2. Carencia de sistemas de información adecuados a la comunidad académica 
que permita una comunicación efectiva y oportuna.

3. Resistencia al cambio organizacional por parte de los actores

del sistema educativo.

4. Ausencia de espacios y ambientes que faciliten el proceso, tiempo y adapta-
ción para llevar a cabo los procedimientos necesarios.

La escasez de recursos es un tema muy reiterado tanto en universidades públicas 
como privadas. En  gran  parte  se  estima que esta limitación afecta aspectos como: 
actualización académica, tecnológica e investigativa.

Por lo anterior se estima que el DE, puede proveer alternativas de sostenibilidad a 
las IES, para garantizar que los recursos citados se mantengan en niveles óptimos, que 
faciliten la competencia y calidad en todo el ámbito universitario.

La carencia de sistemas de información y comunicación es otro tema de gran rel-
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evancia, especialmente cuando el mercado global hace de las Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones (TIC), un factor de alta competitividad que marca carac-
terísticas de excelencia a corto, mediano y largo plazo. Tener una tecnología obsoleta 
como adolecer de la misma, lleva a las IES a escenarios de retroceso que bien vale la 
pena erradicar.

Lograr una mentalidad abierta por parte de todos los actores del ámbito académi-
co, es otro aspecto de gran importancia que mediante la aplicación del DE, se puede 
encaminar. Muchas IES cuentan con recursos y tecnología, pero carecen de un recurso 
humano comprometido y vanguardista que lidere la innovación y promueva escenar-
ios creativos, para la proyección de la calidad en los procesos de educación superior, 
alcanzar la modificación de puntos de vista en los lideres, docentes, investigadores y 
demás gestores, puede dar paso a una plataforma moderna y de alta productividad 
académica.

Finalmente planear espacios, tiempos y escenarios de interacción al interior de 
las IES, puede propender por el desarrollo de una nueva cultura organizacional, que 
ubique en su quehacer diario una instancia para programar, verificar y retroalimentar 
todas las acciones requeridas para conseguir los objetivos comunes y prioritarios para 
la comunidad universitaria.

Herramientas de Direccionamiento Estratégico en la Educación Superior

 El DE, es un proceso que implica para las IES, no solo un cambio cultural sino además 
que demanda gran esfuerzo, tiempo y dedicación. En la parte inicial de implantación 
las acciones pueden percibirse complejas y a veces difíciles de materializar, sin embar-
go, ya en la dinámica de ejecución y con la buena disposición del recurso humano, es 
posible ver los primeros avances en el corto y mediano plazo.

Hasta hace  algunos  años  los  líderes, rectores o  directores  de las IES, evitaban 
los procesos de DE por el temor de afectar negativamente la gestión de resultados, y 
por no entender, que si bien hay objetivos que se idean en un principio , hay una posib-
ilidad de conseguirlos o no. Esto no quiere decir que el proceso de DE sean perjudicial, 
por el contrario, puede contribuir con la identificación de aspectos desconocidos, que 
las IES que deben solucionarse en primera instancia para luego alcanzar los objetivos 
programados.

Hoy día, y luego de varias décadas desde los primeros ejercicios universitarios para 
la adopción de los esquemas de DE, se puede observar que los resultados han sido ex-
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cepcionales. Las instituciones acreditadas a nivel nacional e internacional concuerdan 
en afirmar, que las herramientas de DE han sido fundamentales para alcanzar el nivel 
que tienen en la actualidad. El planificar, ejecutar y controlar unos objetivos comunes, 
ha contribuido con la organización de los esfuerzos, recursos y actores, lo que ha pon-
derado los resultados finales.

Lograr un cambio de rumbo en las IES, es una proyección que la globalización de-
manda a los ámbitos educativos. Por esta razón el DE viene a dar respuesta a las 
necesidades que este proceso conlleva y que, entre otras herramientas, propone las 
siguientes:

1. Establecer una Misión y Visión como ancla de los procesos prioritarios y unifi-
cados a largo plazo.

2. Instaurar un cambio cultural enfocado a la mejora continua.

3. Promover un cambio de Perfil en el Recurso Humano, llevándolos a ser pla-
neadores de cada acción con impacto académico.

4. Asociar al DE aspectos como la evaluación y la innovación para desarrollar 
nuevas dinámicas de formación.

 5. Integrar a todos los actores del proceso de educación

superior y promover escenarios de interacción y retroalimentación.

6. Abrir espacios, tiempos y recursos para desarrollar los mecanismos de DE.

7. Evaluar y reflexionar los resultados alcanzados con la finalidad de cimentar 
los nuevos procesos.

8. Desarrollar mecanismos de información y comunicación que motiven el inter-
cambio de datos, cifras y hallazgos.

El compendio de estas 8 etapas o estaciones, puede constituirse en la primera fase 
de incorporación del DE en las IES. Como se observa, las instancias son accesibles y 
tienen inherente un orden cronológico que permitirá a los ámbitos universitarios, re-
alizar su proceso de transición de la manera menos traumática posible. 

Como se había mencionado, la puesta en marcha inicial, puede generar alguna re-
sistencia, pero ya en el ejercicio y contando con la buena disposición de las partes 
interesadas, se puede alcanzar un cambio tal, que proyecte la calidad, los objetivos 
corporativos y promueva el cumplimiento de los principios académicos y económicos, 
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razón de ser, del ente de educación superior.

CONCLUSIONES
La universidad como ente insignia de la educación superior, está llamada a prestar a 
la sociedad un servicio que promueva el desarrollo social, económico y académico. Por 
esta razón, trabajar por escenarios competitivos y ajustados a las exigencias actuales, 
demanda para las IES la introducción de nuevas dinámicas que susciten escenarios 
de alto nivel y desarrollo. El DE se entiende entonces, como una solución que puede 
proveer las herramientas necesarias, para generar en las comunidades académicas, 
una nueva cultura de gestión, que tomando como base la calidad, motive la inno-
vación, creatividad e investigación.

Para toda IES, es vital mantenerse vigente y competir con las herramientas apropi-
adas, que le permitan alcanzar el objetivo central de su esencia: impartir conocimiento 
con calidad, promover cambios sociales e innovar con la investigación; una herramien-
ta esencial que se debe aplicar para obtener estos resultados es el Direccionamiento 
Estratégico.

Similar a la experiencia empresarial, implantar una nueva cultura organizacional, 
puede  generar  en  principio  resistencia, malestar y trauma; sin embargo, con un poco 
de esfuerzo, disposición del recurso humano y destinación de los recursos necesari-
os, se puede gestar la plataforma indicada para impulsar un cambio sustancial, que 
proyecte la educación superior a los niveles de exigencia de una sociedad cada vez 
más globalizada y competitiva.
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