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RESUMEN 

 

Los estudiantes de la especialidad de matemática de la Universidad Los 

Ángeles de Chimbote, Filial Tumbes  tienen una formación profesional no 

acorde con la exigencia académica para el logro de un producto 

acreditable de calidad en el marco de la tarea universitaria. Es por ello 

que el  problema de investigación que abordamos es referente al bajo 

nivel académico-profesional, es por ello que diseñamos un Programa 

Académico – Administrativo  como propósito fundamental para la solución 

del problema.   

 

Aplicamos una guía de observación, encuestas, entrevistas y recojo de 

testimonios. El programa está diseñado en base a la Teoría General de 

Sistemas y la Administración por Objetivos. El primero entiende el proceso 

de formación profesional como un sistema complejo que tiene múltiples 

dimensiones. Como sistemas conceptuales la formación debe valerse de 

la enseñanza y aprendizaje de  la lógica, las matemáticas y en general 

toda la construcción simbólica que permita desarrollar habilidades y 

capacidades para enfrentar el mundo cambiante.  Y como sistema 

práctico debe reflexionar y explicar la realidad (acercándose a ella) de 

manera coherente, identificando y uniendo todas las dimensiones en un 

solo sistema, para ello se debe valerse de objetivos precisos 

(administración por objetivos). 

 

Palabras Claves: Programa Académico Administrativo; Calidad de la 

Formación Profesional. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT   

 

Students of the specialty of mathematics at the University of Chimbote Los 

Angeles, Filial Tumbes vocational training have not commensurate with 

the academic requirement for achieving a creditable quality product within 

the university task. That is why the research question we address is 

referring to low academic-professional level, which is why we design an 

Academic Program - Administrative fundamental purpose is to solve the 

problem. 

 

To do this we apply a guide observation, surveys, interviews and collection 

of evidence. The program is designed based on the General Systems 

Theory and Management by Objectives. The first understand the training 

process as a complex system that has multiple dimensions. As conceptual 

training systems must rely on the teaching and learning of logic, 

mathematics, and in general all the symbolic construction that allows to 

develop skills and abilities to cope with the changing world. And as a 

practical system must reflect and explain reality (approaching her) 

consistently identifying and uniting all dimensions in a single system, for it 

must rely on precise objectives (management by objectives). 

 

Keywords: Academic Management Program; Quality of Vocational 

Training 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

 

“La educación es la acción ejercida por las generaciones 

adultas sobre las que todavía no están maduras para 

la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en 

el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y 

morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto 

y el medio especial al que particularmente está 

destinado.” (Durkheim. E.1984). 

 

En este sentido, nuestra investigación pretende contribuir con la 

formación de profesionales competitivos y preparados para afrontar los 

nuevos obstáculos del sistema educativo. A partir de esta investigación 

pensamos consolidar la propuesta pedagógica y administrativa, que se 

basa en la Teoría General de Sistemas o Enfoque Sistémico y la 

Administración por Objetivos. 

 

El problema responde a la pregunta: ¿Un Programa Académico - 

Administrativo  mejorará  la calidad de la Formación Profesional de los 

estudiantes de la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional de 

Educación, Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad Católica 

Los Ángeles de Chimbote (ULADECH) – Filial Tumbes? 

 

El objeto de la investigación es la Gestión de un proceso académico 

profesional. El objetivo: Diseñar un Programa Académico - Administrativo  

para mejorar la calidad de la Formación Profesional de los estudiantes de 

la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional de Educación, 

Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote (ULADECH) – Filial Tumbes. El campo de acción: 

Programa Académico - Administrativo  para mejorar la calidad de la 

Formación Profesional de los estudiantes de la Especialidad de 



Matemática, Escuela Profesional de Educación, Facultad de Educación y 

Humanidades,  Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

(ULADECH) – Filial Tumbes. 

 

Metodológicamente  encuestamos a los agentes involucrados en la 

investigación (estudiantes). Las encuestas fueron elaboradas teniendo en 

cuenta los indicadores de la formación académico-profesional. Estos 

indicadores se obtuvieron luego de haber operacionalizado 

conceptualmente la variable dependiente. Asimismo, hemos aplicado la 

observación. También hemos recurrido a los métodos cualitativos, es 

decir, la entrevista   y el recojo de testimonios. 

  

El análisis de las encuestas exigió, primero, un minucioso y repetido 

trabajo de categorización y recategorización de las respuestas a las 

preguntas; en segundo lugar, fue preciso introducir los datos en un 

programa de tratamiento informático (Microsoft office Excel 2007), tarea 

que demando una dedicación de cinco minutos por encuesta; en tercer 

lugar , hubo que obtener los datos del análisis cuantitativo de resultados 

por parte del programa informático; finalmente, realizamos el análisis de 

estos últimos. 

 

La presente investigación para su mejor comprensión se ha dividido en 

tres capítulos que a continuación detallamos: 

 

En el capítulo I  realizamos el análisis del objeto de estudio. Comprende 

la ubicación geográfica del Departamento de Tumbes; una breve 

descripción de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Contexto de la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y de la Facultad de 

Educación  y Humanidades; La formación profesional de lo general a lo 

particular; La formación profesional docente; Características de la 



formación profesional en la Universidad Católica  Los Ángeles de 

Chimbote y la metodología empleada. 

En el capítulo II  abordamos el marco teórico, el cual está comprendido 

por el conjunto de trabajos de investigación que anteceden al estudio y las 

principales teorías que sustentan la propuesta, figurando la  Teoría 

General de los Sistemas y la Teoría de la Administración por Objetivos. 

Tanto las teorías como los antecedentes permiten ver el por qué y el 

cómo de la investigación. 

 

En el capítulo III aquí se encuentra el análisis  de los datos recogidos de 

la encuesta y guía de observación. También encontramos la propuesta en 

base a las teorías mencionadas; los elementos constitutivos de la 

propuesta: Realidad problemática, objetivos, fundamentación, estructura, 

cronograma, presupuesto y financiamiento. La estructura de la propuesta 

como eje dinamizador está conformada por tres talleres con sus 

respectivas temáticas y estrategias. 

 

Finalmente, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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ANALISIS DEL OBJETO DE 
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1.1. UBICACIÓN Y REFERENCIAS DEL OBJETO 

1.1.1. Contexto de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

Filial Tumbes.  

 

La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote "ULADECH 

CATÓLICA" se creó en 1,985 mediante Ley Nº 24163, con el 

objetivo de ofrecer una sólida formación profesional a las 

personas que buscan alcanzar el éxito en el mercado laboral y así 

contribuir al desarrollo de nuestra nación. 

En 1998 se logra la institucionalización eligiendo a sus nuevas 

autoridades. Con el transcurrir de los años ULADECH se 

posiciona como una universidad accesible para las mayorías por 

su bajo costo, basada en una formación académica integral de 

acuerdo a las necesidades y expectativas de quienes deciden 

crecer apoyados en los valores y principios de la Doctrina Social 

de la Iglesia. 

Bajo estos parámetros se da un gran paso, el 22 de noviembre de 

2,008 la Universidad Los Ángeles de Chimbote se erige como 

Universidad Católica en la Catedral de la Diócesis de Chimbote. 

Esta categorización está respaldada por la Iglesia Católica y por 

el Obispo de la Diócesis de Chimbote, Monseñor Ángel Francisco 

Simón Piorno, en su calidad de Gran Canciller y Presidente 

Honorario de esta Casa Superior de Estudios. (Recuperado: 

www.uladech.edu.pe). 
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1.1.2.   A partir de este histórico suceso la Uladech Católica contribuye a 

la misión evangelizadora de la Iglesia y se configura como un 

centro de formación humanística, orientado por los principios y 

valores de la Doctrina Social de la Iglesia, otorgando un servicio 

de calidad para el bien común. Asimismo, garantiza el 

mejoramiento académico profesional a través de convenios 

internacionales y culturales con otras universidades.  

Es preciso resaltar que la categorización de la ULADECH como 

Católica no producirá restricciones en la libertad de credo, porque 

nos caracterizamos por ser una universidad "inclusiva", no sólo en 

sus costos accesibles sin fines de lucro, sino también en el 

aspecto religioso. 

Actualmente, la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

funciona a través de sus cinco facultades: (Recuperado: 

www.uladech.edu.pe). 

 

Ciencias de la Salud: Escuela Profesional de: Enfermería, 

Farmacia y Bioquímica, Obstetricia, Odontología y Psicología. 

Educación y Humanidades: Escuela Profesional de Educación. 

Derecho y Ciencias Políticas: Escuela Profesional de Derecho. 

Ciencias Contables, Financieras y Administrativas (CCFA): 

Escuela Profesional de: Administración, Administración Turística y 

Contabilidad. 

Ingeniería: Escuela Profesional de: Ingeniería Civil, Ingeniería de 

Sistemas. 

 

Asimismo, cuenta aproximadamente con cuarenta y cinco mil 

estudiantes en sus diversas escuelas profesionales y funciona a 

través de sus Centros ULADECH Católica, establecidos 

oficialmente a nivel nacional. (Recuperado: www.uladech.edu.pe). 
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1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA 

1.2.1.  Problemática de la Formación Profesional Universitaria de lo 

general a lo particular. 

 

La rápida transformación que atraviesa el mundo del trabajo, 

unido a la necesidad de aprovechar las oportunidades que se 

presentan como consecuencia de la rápida integración de la 

economía mundial, han colocado la educación, la calificación y la 

formación profesional como un desafío esencial para avanzar en 

el desarrollo económico y social de los países.  

 

La calificación y la formación aumentan productividad e ingresos, 

y facilitan la participación de todos en la vida económica y social. 

Son fundamentales para incrementar la productividad y la 

competitividad. En el caso de los jóvenes, es parte fundamental 

de las estrategias para mejorar sus oportunidades al ingresar al 

mundo laboral. Sin embargo, el escenario de la formación 

profesional ha cambiado sustancialmente. El adelanto tecnológico 

ha modificado conductas, formas de vida, prioridades, visión de 

futuro, etc. 

En la Edad Media la formación profesional  respondía a las 

exigencias del desarrollo de la sociedad, estuvo ligada a los 

gremios con su sistema de aprendices, oficiales y maestros. Este 

sistema respondía al mismo principio de las organizaciones 

medievales como la del escudero y el caballero, la del bachiller y 

el profesor, la del novicio y el monje. Se trataba de una iniciación 

en las actividades profesionales. (Schwartzman,1988). 

 (1988) 

Más adelante con la Revolución Industrial, al inicio del siglo XIX, 

se vuelve a replantear el problema de la formación profesional 
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con la finalidad de contar con obreros y técnicos altamente 

capacitados. Durante ese siglo se genera en el mundo un sistema 

de organización profesional. Lipsmeier (1984: 14) señala que "la 

enseñanza profesional en Alemania, que nace a principios del 

siglo pasado y no tarda en diferenciarse, tuvo que enfrentarse 

desde el primer momento con las exigencias de la teoría 

pedagógica derivada del neo humanismo". Por un lado, se 

pugnaba por una formación que permitiera dar una cultura 

general, amplia, a los sujetos, independientemente del nivel de 

escolaridad al que estuviese dirigido. Por otro lado, se buscaba 

que se adquiriera sólo una formación específica para el trabajo. El 

proceso de industrialización marcó una transformación 

fundamental en cuanto a la concepción misma de la formación; es 

en este contexto donde asumió una connotación distinta, ligada a 

un saber profesionalizarte y a la dinámica económica de cada 

país. (Barron, Rojas & Sandoval 1996). 

 

Pero la cuestión de la calidad surge como un problema cuando 

los resultados o productos que se obtienen en las universidades e 

instituciones de enseñanza superior no corresponden a las 

expectativas de los diferentes grupos y sectores. En el pasado, 

las universidades latinoamericanas  solían ser evaluadas por 

estudiantes, profesores y gobiernos en términos de su relativa 

democratización hacia adentro y hacia afuera, de la politización 

de sus alumnos y profesores, del prestigio social de sus 

egresados, y de la calidad de los empleos que los egresados 

conseguían en el mercado de trabajo. (Schwartzman, Simón 

1988) 

 

Ninguna de estas cuestiones se refería directamente a la calidad 

de la enseñanza o de la investigación científica conducidas en el 
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interior de las instituciones, y en muy pocos casos el contenido 

mismo de la enseñanza y de la investigación universitarias eran 

comparados con lo que se hacía en otros países y regiones. Por 

lo general, los resultados de estas comparaciones no eran 

satisfactorios, pero no había sectores en la sociedad 

suficientemente fuertes para provocar los cambios necesarios. 

Problema que hasta ahora sigue existiendo. (Schwartzman, 

Simón 1988) 

 

El cuestionamiento actual de la calidad de la enseñanza superior 

por parte de estos sectores está asociado a la gran ampliación 

del número de estudiantes en las universidades, que ha tenido 

lugar a partir de la Segunda Guerra, y que cobró gran velocidad a 

partir de los años 60 en toda la región. Esta ampliación, por 

general, ha traído a las universidades personas de capas sociales 

que antes no tenían acceso a ellas, mujeres, personas más viejas 

y con peor educación secundaria; ha llevado a la creación de 

nuevos cursos profesionales que tratan de copiar, de manera 

generalmente imperfecta, a los modelos de las profesiones 

tradicionales; ha traído descrédito a las prácticas pedagógicas 

convencionales, basadas en las clases formales, la memorización 

y los exámenes rituales; y ha introducido, por primera vez, el 

fantasma del desempleo o subempleo de diplomados. Para este 

sector, la crisis de la universidad es la crisis de las profesiones 

liberales tradicionales. (Schwartzman, Simón 1988) 

 

Realizando un análisis crítico sabemos que  la enseñanza ha 

perdido calidad en este proceso de ampliación ahora la educación 

superior ya no  proporciona la misma garantía de trabajo y 

prestigio profesional como lo hacía en el pasado. Ahora las 

grandes universidades públicas pierden cada vez más su sentido 
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como centros de formación y reproducción de elites, y son 

reemplazadas sea por nuevas universidades privadas de alto 

costo, sea por estudios en el exterior, sea por determinadas 

carreras o instituciones que logran mantener sus patrones de 

exigencia y selectividad dentro del contexto más amplio de 

masificación. Ahora, lo que  interesa es la adquisición de 

habilidades y conocimientos que tengan un valor de mercado 

claro e inmediato. (Schwartzman, Simón 1988) 

 

Desde esta perspectiva, la universidad es percibida como "muy 

teórica", "poco práctica" y "alejada de la realidad", lo que 

contradice claramente el fin de la Universidad respecto a brindar 

una formación de base científica y humanística. 

 

La formación profesional es un proceso social y cultural que 

obedece al carácter de la integridad del desarrollo de la 

capacidad transformadora humana que se da en la dinámica de 

las relaciones entre los sujetos en la sociedad, en constante y 

sistemática relación, capaz de potenciar y transformar su 

comportamiento en el ser, saber, hacer y convivir (Delors, 1996). 

(Corzo Sánchez, 2011).  

 

La formación docente del profesor universitario en América latina 

es un proceso de desarrollo personal y profesional, integral, 

personalizado, que se da en interacción con otros (Rojas, 2005), 

desde una dinámica social que promueve lo personal para 

contribuir al desarrollo integral de la  personalidad del profesor. 

Por formación continua se entiende cualquier actividad de 

formación que se imparta o a la que se acceda, después de la 

obtención de un título universitario. En general, la formación de 
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nivel avanzado cuyo propósito central es la preparación para la 

docencia (Cruz, 2005). (Vargas Flores, 2011). 

 

En México, Ferry (1990) señala que las diversas asociaciones 

profesionales no han tenido autoridad para validar el nivel de 

competencia de sus colegas de manera directa, sólo a través de 

sugerencias a las instituciones educativas, cuando éstas 

modifican sus planes de estudios y consideran pertinente tomar 

en cuenta al gremio o asociación. No obstante el hecho de que 

estas asociaciones no han tenido participación directa en la toma 

de decisiones a nivel político, el origen y la evolución de las 

profesiones en nuestro país han estado ligados a diversos 

proyectos político-culturales del Estado. Asimismo, la formación 

profesional comprende un conjunto de procesos sociales de 

preparación y conformación del sujeto, referido a fines precisos 

para un posterior desempeño en el ámbito laboral. Dicho conjunto 

está basado en el abordaje, dominio y manejo de un cuerpo de 

conocimientos teóricos e instrumentales (saberes diferenciados) 

sobre determinado campo del saber, ciencia, quehacer o 

disciplina. En tanta complejidad, la formación profesional queda 

ligada a dos referentes básicos: el terreno del conocimiento y el 

ámbito de la realidad.  Más aún, la formación profesional se 

realiza en un marco educativo bajo prescripciones institucionales 

que regulan las actividades consideradas como necesarias y 

pertinentes, avalando la preparación ofrecida mediante la 

expedición de certificados y títulos profesionales. Es importante 

considerar que, si bien la formación profesional se circunscribe a 

las acciones desarrolladas explícita y formalmente en el espacio 

educativo, hay también otros espacios en los que intervienen 

necesaria e inevitablemente diversos elementos, los cuales dan 

cuenta de la presencia de esas otras dimensiones en las que se 
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configura dicha formación. (Ferry, Gilles. 1990). (Barron, Rojas & 

Sandoval 1996). 

 

El caso de Ecuador, Mora (2013),  la formación profesional está 

basado en el enfoque de las competencias la cual ha desplazado 

al sistema tradicional de calificaciones y titulaciones para abrirse 

a áreas como la normalización del trabajo, la formación del 

individuo para el trabajo y la certificación laboral. Aparece así la 

noción de competencia como un concepto más integrador del 

SABER (conocimiento teórico o proposicional, derivado de la 

internalización de afirmaciones empíricas o lógicas sobre el 

mundo), SABER – HACER (conocimiento experiencial, también 

denominado saber del “saber estar”, del conjunto de normas, 

valores, actitudes y circunstancias que permiten interactuar con 

éxito en el medio social). (Mora Esteban 2013) 

 

A su vez en Argentina, Mollis (2009) indica que la formación 

profesional de los docentes en matemática, historia, lengua y 

literatura es que el currículum se orienta hacia tres tipos de fines 

específicos. El primero, y más evidente, es la adquisición de 

cuerpos de conocimiento, el segundo, el desarrollo de 

capacidades y el tercero, ligado al anterior, es la socialización o 

permitir a un alumno incluirse en las reglas del juego profesional 

interactuando dentro de un campo muy especializado. Desde este 

punto de vista el proceso formativo argentino se desarrolla a partir 

de tres elementos principales: el plan de estudios, la pedagogía y 

el régimen académico. Los planes de estudio ofrecen la 

estructura de conocimiento en un campo específico y sus 

contenidos relevantes marcan las secuencias en el recorrido y 

definen los perfiles de egreso. La pedagogía define las formas de 

interacción educativa y constituye las reales oportunidades de 
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creación de capacidades, adquisición de saberes y constitución 

de identidades profesionales. El régimen académico define las 

pautas básicas de la experiencia educativa al fijar el sistema de 

normas y de reglas que fijan la relación entre profesores, 

estudiantes y la institución. 

 

Según (Ibarrola, s.f.). El nuevo paradigma de la formación 

profesional a nivel de América Latina  encierra los siguientes 

aspectos: 

 

a. La concepción y contenido de la formación profesional se basan 

en las competencias laborales (saber, saber hacer, saber ser) y 

en una formación integral que será el apoyo y complemento de 

una nueva educación básica de 9 años. En la mayoría de los 

países el período obligatorio de educación pasó de 5-6 años a 

8-9 años. Se habla de competencias básicas desde los 

primeros años de la escolaridad. 

b. La formación profesional adquiere un nuevo papel en las 

políticas de empleo y de educación. En ambos lados se habla 

de la educación permanente todo a lo largo de la vida. 

c. Los referentes de la formación pasan, de ser la oferta creada 

por las instituciones de formación profesional, a derivarse de las 

demandas del sector productivo y del sector social. 

d. El sujeto de formación no será únicamente el trabajador activo 

en forma individual, sino más bien la empresa como un todo, 

así como los trabajadores en situación de riesgo, la población 

marginal, los jóvenes y las mujeres de bajo nivel 

socioeconómico. 

e. Los actores de la formación se multiplican y diversifican. 

Además de la reforma operada en las instituciones tradicionales 

- escuelas técnicas, sistema "S" y sistema "I" - han surgido 
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nuevos actores y nuevos lazos y alianzas entre ellos. En los 

ministerios de Trabajo se crean nuevos departamentos 

dedicados específicamente a la formación. Por ejemplo, la 

Secretaría Nacional de Formación y Desarrollo Profesional, en 

Brasil; el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en Chile. 

Los ministerios de Educación desarrollan nuevas formas de 

interacción con los ministerios de Trabajo, como en el caso de 

México el Sistema Nacional de Certificación de Competencias. 

Otros ministerios participan en la formación: los ministerios de 

Industria, de Desarrollo, de Planificación, de Economía. Las 

empresas se constituyen en agentes de formación permanente 

y crean alianzas entre ellas, las universidades, los sindicatos, 

las instituciones de formación profesional tradicionales y las 

ONGs, todos participan en la formación profesional. 

f. Los sindicatos toman como punto primordial de sus pliegos 

petitorios el de la formación profesional que pasa a constituir 

una fuerte demanda en la negociación colectiva. 

g. Los organismos no gubernamentales juegan un rol muy 

importante en la atención al sector de la juventud sin educación 

y desempleada. Se trata de organismos sin fines de lucro, 

distintos de la empresa privada, que hacen innovaciones 

importantes desde el punto de vista pedagógico e institucional. 

h. El rasgo más importante de este nuevo paradigma tal vez sea 

la nueva forma de interacción entre el sector público y el 

privado. Sobre todo, el crecimiento de un mercado de formación 

fuertemente competitivo en el ámbito privado, estimulado por 

dos factores: su respuesta a los llamados públicos de 

formación, en el pasado ejecutada directamente por el Servicio 

o Instituto Gubernamental y la respuesta a la demanda de las 

empresas a quienes les está permitido deducir de los impuestos 

el costo de la formación de sus trabajadores. También es de 
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destacar en esta nueva forma de interacción pública-privada, la 

participación de los empleadores y de los trabajadores en 

consejos regionales así como empresas que comparten con las 

escuelas públicas la formación dual y también la gestión de 

escuelas públicas por parte de empresas. 

i. El Estado juega un nuevo rol en la formación profesional en 

América Latina, muy importante pero diferente al que tenía. 

Deberá concebir y coordinar la acción de múltiples actores pero 

no será más responsable de su ejecución. Asimismo se 

ocupará del financiamiento mediante nuevos mecanismos, 

como el llamado a licitación y la posibilidad de deducir 

impuestos. El Estado buscará construir sistemas nacionales de 

formación profesional con el fin de enfrentar los desafíos que 

plantea esta heterogeneidad de actores: evitar las divisiones, 

garantizar la equidad, asegurar la articulación entre las políticas 

de formación y las políticas de desarrollo, acumular y 

sistematizar experiencias y nuevos conocimientos (Cinterfor, 

1999,2). 

j. La descentralización plantea nuevos roles a los actores y 

gobiernos locales. 

k. El financiamiento público no se realizará más por la asignación 

directa de recursos fiscales sino más bien por el llamado a 

licitación y por subvención a la oferta y, en particular, a la 

demanda, por ejemplo, becas para transporte y alimentación. 

Financiamiento público, ejecución privada, o financiamiento 

privado y ejecución pública, en un régimen de competencia y de 

mercado abierto de la formación en el cual no sólo participan 

las instituciones privadas, sino también las públicas quienes 

deberán captar financiamiento complementario y necesario ya 

que los recursos fiscales no llegan de manera directa. 
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l. La formación profesional, la investigación, la innovación y el 

desarrollo tecnológico se articulan en nuevas instituciones. Por 

ejemplo la Red Nacional de Tecnología en Brasil, integrada por 

el Centro Internacional para la Educación, el Trabajo y la 

Transferencia de Tecnología y por centros modelo de formación 

profesional. Los centros de formación del SENA en Colombia, o 

el Centro de Investigación y Apoyo Tecnológico del cuero y del 

calzado, en México. 

 

En síntesis entendemos que la formación profesional como parte 

indispensable de una educación para todos a lo largo de toda la 

vida, es sumamente importante; sin embargo, el punto de partida 

para lograr una  formación profesional de calidad está aún muy 

lejos de las posibilidades reales de la mayoría de la población 

latinoamericana. 

 

En el Perú, vemos que casi nada ha cambiado. Somos un país 

complejo y problemático, con un Estado centralista, empírico y 

burocrático, una economía inestable e instituciones 

desprestigiadas; perturbado por la corrupción, la inmoralidad y el 

narcotráfico, en donde la pobreza sigue siendo un vicio mucho 

más grave que en las décadas del ochenta y noventa; el 

desempleo y subempleo son un mal endémico, y la universidad, 

una institución en crisis permanente que no da respuestas 

satisfactorias a los grandes problemas nacionales, con riesgo de 

ser excluida de la sociedad del conocimiento por no utilizar 

adecuadamente la creatividad y el uso del saber, en tanto los 

sucesivos gobiernos corren el mismo riesgo por carecer de 

políticas universitarias responsables que promuevan el desarrollo. 

(Porras, 2007). 
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Una de las mayores críticas que se hace a las universidades en 

Perú es el escaso y hasta negativo impacto en la producción, 

crecimiento y desarrollo del país, y que el hecho de ser 

profesional no es garantía para encontrar un puesto de trabajo. 

En un informe de GRADE (1997) se afirma que de cada 1.000 

peruanos que inician sus estudios primarios, 300 terminan la 

secundaria, 70 ingresan a la universidad, 30 la terminan y sólo 3 

ejercen la ocupación para la cual han sido formados. Durante las 

cuatro últimas décadas del siglo pasado, la universidad peruana 

ha sufrido un proceso de masificación, dado en el incremento de 

universidades de muy heterogénea conformación institucional, 

dispar calidad académica y mayor cantidad de diplomas 

otorgados; en el aumento del número de docentes, de desigual 

nivel, con una minoría dedicada realmente a la investigación y en 

condiciones de enseñar a nivel de posgrado; y en una expansión 

desmedida del número de alumnos. (Porras, 2007). 

 

Constitucionalmente según el artículo 18 de la Constitución 

peruana señala que la universidad tiene como finalidad “la 

formación profesional, la difusión cultural y artística y la 

investigación científica y tecnológica”. El cumplimiento de este 

principio constitucional sirve para que los profesionales a través 

del ejercicio de sus carreras, contribuyan a promover y dirigir el 

proceso de desarrollo, la integración nacional y latinoamericana y 

garantizar la seguridad y defensa nacional. (Porras, 2007). 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porras Lavalle, 2007. 

 

Sin embargo, es evidente que la Universidad Peruana no ofrece 

una formación de calidad acorde con lo antes mencionado ya que 

no existen niveles de coordinación mínimos entre la oferta 

propuesta por las universidades y las necesidades reales de la 

sociedad, puesto que ellas definen los perfiles, planes, sumillas, 

metodología de aprendizaje entre otros factores sin tener un 

conocimiento cabal de los requerimientos profesionales de las 

empresas, en términos de formación teórico-práctico, ni menos 

las prioridades que plantea el desarrollo del país tomando en 

cuenta el potencial de su base física, biológica y cultural, en la 

que prima una notable diversidad.  

 

La formación profesional universitaria tiene una serie de 

problemas que vienen generando crisis en las universidades 

públicas y privadas; frente a esta situación de crisis académica no 

existe ninguna propuesta concreta para solucionar la 

problemática en este sector. El problema de la educación superior 

es aún más profundo, intervienen otros aspectos como el bajo 

desempeño de los docentes y la falta de preparación científica 

que influye en la mala formación universitaria y profesional que se 

La universidad debe 
Brindar información 

Para la defensa y 
seguridad nacional 

Para la integración 
nacional y 
latinoamericana 

Para el desarrollo 
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imparte en las universidades; es por eso que los estudiantes no 

poseen los instrumentos necesarios para desarrollar investigación 

científica. Asimismo, la corrupción es uno de los factores que más 

perjudica a la formación universitaria, por ende el modelo 

neoliberal y la globalización, en vez de solucionarlo lo viene 

agravando; las autoridades, docentes y estudiantes siguen al 

servicio del sistema universitario corrupto. (Porras, 2007). 

 

La formación universitaria en la sociedad globalizada debe ser 

por competencias y no por oficios; esta nueva sociedad requiere 

de líderes, creativos, pensantes, dispuestos al cambio 

permanente, capaces de leer y comprender el entorno 

internacional y no centrarse solamente como futuro profesional en 

el área que le corresponde, sino debe ser un profesional 

“integral”. El estudiante debe ser capaz de aprender por sí mismo, 

debe conocer la tecnología y utilizarla en varios campos. El nuevo 

estudiante y futuro profesional debe comprender su profesión y la 

realidad en que vive, decidir y ser capaz de tomar decisiones por 

sí mismo. (Porras, 2007). 

 

 

1.2.2.    La Formación Profesional del docente. 

 

El área de formación profesional general, está destinada a poner 

al estudiante en contacto con un conjunto de disciplinas 

científicas y tecnológicas, afines a la profesión que estudia. El 

espectro de las disciplinas que se ofrecen varía en términos de 

cuan más o menos genérica o especializada pretende ser la 

formación profesional que se está diseñando. Las profesiones 

genéricas, como la educación, abarcarán muchas disciplinas. En 

cambio, otras más específicas, como la Biotecnología, abarcarán 
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menos disciplinas. Así, mientras unas abarcan mayor extensión, 

tienen menor profundidad, mientras que otras abarcan menor 

extensión pero tienen mayor profundidad. La tendencia del 

mundo moderno es hacia las carreras profesionales 

especializadas, las que garantizan menos extensión y más 

profundidad en el previamente delimitado campo profesional. 

(Mejía, 2011). 

 

El área de formación profesional especializada es pertinente en 

algunas profesiones como es el caso del Profesor de Educación 

Secundaria que requiere especialización en Matemática, Lengua, 

Historia o Filosofía. En este caso, las ciencias y las tecnologías 

que debe aprender son las correspondientes a la especialidad 

elegida. (Mejía, 2011). 

 

Como en cualquier campo profesional los profesores necesitan de 

una formación específica que habilite para el ejercicio de esta 

importante profesión. La formación debe proporcionar los 

conocimientos iniciales necesarios, ayudar en el logro y desarrollo 

de competencias específicas de la profesión docente, actualizar 

respecto a los cambios metodológicos, conceptuales y técnicos 

que periódicamente se producen, atender demandas formativas 

específicas, proporcionar apoyo a los cambios en la organización 

escolar y en la gestión de los centros, y cualquier otro 

requerimiento social relacionado con la profesión docente. Las 

competencias básicas para la formación inicial del profesor de 

secundaria deben adquirirse en la Universidad ya que, como 

campo profesional propio de los grados universitarios, estas 

competencias básicas deben estar vinculadas a la formación de 

grado o de postgrado (Romero, 2004). 
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La formación de todo docente se concibe como una actividad 

permanente de perfeccionamiento y búsqueda de estrategias 

para avanzar en la conceptualización y en la definición de los 

lineamientos concretos para el desarrollo, comprensión y 

transformación del proceso docente, pues la formación hace 

referencia a un proceso más amplio que debe insertarse en la 

reflexión de los conocimientos que configuran el campo del saber 

educativo: la filosofía, psicología, pedagogía. Por tanto, el 

proceso de formación docente constituye un ámbito que canaliza 

inquietudes, aspiraciones y compromisos de los estudiantes en su 

vínculo con la sociedad y la cultura a la que pertenecen, y de 

cuya construcción son futuros responsables. Es también una 

alternativa indelegable cuando de superar la fragmentación y las 

brechas que caracterizan el proceso en la formación de los 

docentes pueden constituir uno de los ámbitos con mayor 

potencial para intervenir en la regeneración de los lazos. (Padilla, 

López & Rodríguez, 2015). 

  

Entonces, la formación docente implica asumirla como un proceso 

continuo, sistémico, flexible, orientado a preparar a los docentes 

para la intervención en los procesos educativos a los que se 

vincula, de manera que puedan satisfacer las exigencias del 

cumplimento de los objetivos de formación del profesional, según 

la especificidad formativa y promover espacios, experiencias y 

recursos para el ejercicio de la profesión docente. Esta condición 

explica el papel que se les otorga a las instituciones de educación 

superior y a las organizaciones responsables de dirigir el proceso 

formativo. Desde esta posición la formación del docente se 

reconoce también como un proceso encaminado a la revisión y 

actualización de los conocimientos, actitudes y habilidades del 

profesorado, que viene dado por la necesidad de renovar los 
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conocimientos con la finalidad de adaptarlos a los cambios y 

avances de la sociedad. (Padilla, López & Rodríguez, 2015). 

  

Hemos visto que la formación docente se debe asumir con gran 

interés y en ello el Estado juega un rol muy importante, sin 

embargo, no es secreto que los profesores peruanos tienen 

fortalezas y debilidades que traen como consecuencia el bajo 

nivel de rendimiento de los estudiantes. 

Es posible entonces plantear la interrogante de cómo los 

sistemas educativos y las pedagogías están reaccionando a los 

requerimientos del campo de la formación profesional en general 

y de la formación docente en particular. Es decir ¿Cómo es el 

docente de hoy? Respecto a que si su formación profesional está 

contribuyendo con el logro de los objetivos del proyecto educativo 

nacional. 

 

Para tener mayor claridad es importante reconocer  los tipos de 

docentes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Docente tradicional 

 Transmite información y conocimiento. 

 No desarrolla competencias ni autoaprendizaje. 

 Forma alumnos memoristas, acríticos, poco 
reflexivos. 

 Ofrece una enseñanza frontal. 

 Usa recursos didácticos convencionales Docente en proceso de cambio 

 Transita a un nuevo paradigma educativo y hacia 
un aprendizaje por competencias. 

 Combina recursos convencionales y tecnológicos 
básicos de aprendizaje. 

Docente del siglo XXI 
 Atiende la diversidad. 

 Facilita y orienta aprendizajes más autónomos y 
colaborativos en grupo. 

 Usa recursos variados, tecnológicamente 
avanzados. 

 Forma para aprender a aprender, adaptarse a 
cambios sociales y para el emprendimiento. 
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En 2013, el Ministerio de Educación aplicó a los estudiantes de 

los institutos superiores pedagógicos públicos que concluían la 

carrera una evaluación que comprendió cuatro dominios: 

comprensión de textos, alfabetización matemática, desarrollo del 

estudiante y enfoques pedagógicos. De acuerdo con su 

desempeño, los estudiantes fueron clasificados en tres niveles: 

Nivel 2, cuando mostraban un desempeño suficiente al momento 

de ser evaluados; Nivel 1, si su desempeño era incipiente; y 

Debajo del Nivel 1, cuando presentaban un desempeño de 

comportamiento errático. Los resultados de evaluación reflejan la 

crisis que atraviesa la formación de quienes terminan la carrera 

docente y explican el por qué de los rendimientos tan bajos que 

obtienen los estudiantes en las evaluaciones nacionales e 

internacionales de aprendizaje. En todos los dominios evaluados, 

el puntaje promedio nacional se ubicó debajo de lo que el 

Ministerio de Educación esperaba. En el área de Comunicación 

se encontró el menor porcentaje de egresados con desempeño 

suficiente (8.1 %), y en Matemática, los de más bajo desempeño 

(74 %). El área en la que mejor salieron evaluados, Enfoque 

Pedagógico apenas si se llegó al 18.3 % de egresados con 

desempeño suficiente (Díaz, 2015). 

 

Otra prueba de esta situación son los resultados de la Evaluación 

Censal aplicada a los docentes en 2006, los cuales revelan igual 

situación dramática: en las áreas de Compresión Lectora y 

Matemática, el 51.5 % y el 14.4 % se ubicaron, respectivamente, 

en los niveles 2 y 3, de mayor desempeño; mientras que el 32.6 

% y el 46.8 % se hallaron debajo del nivel 1; es decir, no pudieron 

responder las preguntas más elementales (Díaz, 2015). 
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Los resultados obtenidos son poco alentadores y  confirman que 

la calidad del sistema educativo está siempre ligada al nivel de 

sus docentes. También muestra que lo poco que se ha hecho 

para mejorar la formación de estos profesionales puede continuar 

en un círculo vicioso. Quienes eligen seguir la carrera son 

mayormente egresados de secundaria que arrastran debilidades 

en su formación básica. Asimismo, provienen de familias 

ubicadas en los quintiles más bajos del ingreso con escaso nivel 

educativo de los padres, y que continúan sus estudios en medio 

de difíciles condiciones, muchas veces compartiendo su tiempo 

con algún trabajo para poder subsistir, y no siempre con la 

motivación necesaria. Solo un pequeño porcentaje de los futuros 

docentes no se encuentra en esta descripción. El antecedente y 

las condiciones de estudio de la carrera docente terminan 

repercutiendo fuertemente en lo que pueden aprender los 

estudiantes. Hay estudios que encuentran que lo aprendido por 

los estudiantes de los sectores medio y alto atendidos por buenos 

profesores es el doble de lo que aprenden estudiantes de 

sectores rurales y urbano marginales o que viven en condiciones 

de pobreza o indigencia. Esta brecha solo puede disminuir en la 

medida en que buenos maestros trabajen con niños de sectores 

pobres de la población. Sin embargo, la realidad parece ser 

diferente: los profesores con mayor calificación generalmente se 

concentran en escuelas donde los alumnos tienen más 

condiciones para aprender mejor, por lo que las desigualdades 

continúan perpetuándose. (Díaz, 2015). 

 

En conclusión, la formación docente es un sistema de formación 

permanente integrado por la formación inicial y posgraduada que 

se forma a lo largo de toda la vida. Para el logro de la 

profesionalización del desarrollo profesional es importante tener 
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presente objetivos, contenidos y métodos, para lograr situar a los 

profesionales a la altura de su desarrollo. 

 

 

1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.3.1.  Estado actual de la Formación Profesional en la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote, Filial Tumbes.   

 

Esta parte se encarga del estado del problema en la Universidad 

Católica los Ángeles de Chimbote, Filial Tumbes, es la explicación 

de cómo se manifiesta el problema en el contexto de estudio, qué 

características tiene el problema de la Institución (Oyague & 

Sevilla. 2006). 

 

Las características y manifestaciones que hemos podido 

identificar son las siguientes:  

 

La formación profesional que reciben los estudiantes de 

educación, de la especialidad de matemática es de mala 

calidad: 

 

“Los estudiantes tienen bajo rendimiento académico, esto hace 

ver que la enseñanza en la universidad lamentablemente tiene 

muchas debilidades que limitan las capacidades y habilidades de 

nuestros futuros profesionales, aspecto que debemos remediar 

urgentemente” (Entrevista docente, Julio 2015). 
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“La Universidad debe representar para los estudiantes un agente 

social transmisor de conocimientos actualizados, que contribuyan 

con su competitividad” (Entrevista docente, Julio 2015). 

 

Los estudiantes no demuestran capacidades propias de su 

carrera: 

 

“Los estudiantes de la especialidad de educación matemática no 

han desarrollada capacidades y habilidades necesarias para el 

desarrollo de su profesión, nos damos cuenta de ello debido a las 

bajas calificaciones en las careas curriculares correspondientes” 

(Testimonio docente, Julio 2015). 

 

“Los estudiantes han demostrado que no tienen capacidad 

necesaria para aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica, 

lo cual representa un serio problema, es importante que los 

docentes, es decir, la escuela pueda tomar cartas en el asunto 

para fortalecer este aspecto, pues a largo plazo solo tendremos 

egresados incapacitados para ejercer la labor docente” 

(Testimonio docente, Julio 2015). 

 

“Los estudiantes carecen de capacidades de gestión, liderazgo 

entre otras que son esenciales en su perfil profesional, esto se 

debe al poco interés del docente para realizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje” (Entrevista docente, Julio 2015). 

 

No existe planificación y organización de las actividades 

académicas:  

 

“Recibir una óptima formación profesional depende del grado de 

organización y planificación de las actividades académicas, 
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lamentablemente los docentes no llevamos una política de 

planificación integral para obtener mejores resultados en la 

enseñanza, la mayoría no se preocupa en organizar sus clases 

de manera que el estudiante se sienta motivado, sino que brindan 

un conocimiento repetitivo y el estudiante solo escucha” 

(Testimonio docente, Julio 2015). 

 

Desconocimiento de nuevos paradigmas tecnológicos que 

favorecen el aprendizaje:  

 

“Los estudiantes desconocen los paradigmas que están 

emergiendo en esta nueva sociedad y  las nuevas formas de 

aprender que van de la mano con la tecnología que favorece su 

aprendizaje. La ciencia evoluciona constantemente, y el 

profesional debe recibir información actualizada donde el 

estudiante pueda estar siempre a la vanguardia de nuevos 

conocimientos que su profesión lo requiere, además ello les 

permite desarrollar sus capacidades y ser contemporáneos con 

su presente” (Entrevista docente, Julio 2015). 

 

1.4.       DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

La importancia de la metodología es que proporciona un sentido 

de visión, de a dónde quiere ir el analista con la investigación. Las 

técnicas y procedimientos (el método), por otra parte, 

proporcionan los medios para llevar esta visión a la realidad. 

(Strauss &Corbin, 2002). 
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1.4.1.    Diseño de la Investigación. 

 

El trabajo está diseñado en dos fases: En la primera  fase 

consideramos el diagnóstico situacional y poblacional que nos 

permitió seleccionar las técnicas de investigación. En la segunda 

fase  operacionalizamos las variables, haciendo hincapié en la 

variable independiente que guarda relación con la elaboración de 

la propuesta. 

 

 La  investigación adoptó el siguiente diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Loayza & Serquén 2015 
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1.4.2.    Universo y Muestra. 

 

Lo primero que hemos hecho es interrogarnos sobre ¿Qué o 

quiénes vamos a recolectar datos? Y para responder decimos 

que la unidad de análisis (casos o elementos) está conformada 

por sujetos. 

 

Población: 

La delimitación del universo está definida por la totalidad de  

estudiantes del I al IX ciclo, año académico 2014 - I de la 

Especialidad de Matemática. 

 

U= 30 Estudiantes. 

 

Muestra: 

 

La selección del tamaño de la muestra tiene que ver con el 

tamaño del universo y como éste es homogéneo y pequeño la 

muestra tiene carácter de universo muestral, o sea, el mismo 

grupo hará las veces de grupo experimental y grupo control. 

 

n = U= 30 Estudiantes. 

 

1.4.3.    Materiales, Técnicas e Instrumentos. 

 

 Materiales: Los materiales utilizados son libros, lapiceros, PC, 

papeles bond, cartulinas, impresora, fichas, cuadernos, 

resaltadores, correctores, borradores, tajadores, reglas, 

papelotes, folders, portafolios, plumones, lápices, entre otros. 
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 Técnicas: La investigación  se caracteriza por la utilización de 

técnicas que permitan recabar datos que informen de la 

particularidad de las situaciones, permitiendo una descripción 

exhaustiva y densa de la realidad concreta objeto de 

investigación. (RODRÍGUEZ & GARCÍA, 2005). Las técnicas 

metodológicas utilizadas en esta investigación fueron: 

observación, encuesta, entrevista, testimonio. 

 

 Las técnicas vinculan la investigación a la parte práctica o 

empírico: "El trabajo empírico de la recolección no sólo va 

comprobando la hipótesis (propuesta por el investigador), sino 

que, además, la precisa, matiza y enriquece" (Cázares, 1990); 

es posible que, incluso, la transforme. 

 

 Instrumentos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Loayza & Serquén  
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1.4.4.    Procedimientos para la Recolección de Datos. 

 

Pasos: 

 

 Coordinación con el Decano de la Facultad de Educación y 

Humanidades. 

 Coordinación con el Jefe del Departamento Académico de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 Coordinar con los docentes. 

 Coordinar con los delegados de los ciclos académicos. 

 Elaboración y aplicación de los instrumentos de acopio de 

información. 

 Formación de la base de datos. 

 Análisis de los datos. 

 Interpretación de los datos. 

 Exposición de los datos. 

 

1.4.5.    Análisis Estadístico de los Datos. 

 

 Seriación        : Codificar el instrumento 

 Codificación   : Asignar un código a las categorías de               

cada ítems 

 Tabulación     : Elaboración de cuadros categóricos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.       ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Entre las investigaciones previas sobre el tema tenemos: 

 

Moreno, (2008). “La formación universitaria en educación en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, México” 

 

Conclusiones: 

 

 La formación profesional es sin duda una de las funciones 

sustantivas de la Universidad, y es característica del modelo 

napoleónico, aunque también otros modelos la realizan como 

parte esencial de sus funciones y sus marcas distintivas son 

la función de preparar egresados para servir al Estado y que 

éste otorgue las licencias respectivas para el desempeño libre 

de una profesión.  

 Aunque la Universidad Nacional no constituya un modelo 

puro, sí cuenta con muchos rasgos de la tradición 

napoleónica; en este sentido, además de la formación de 

profesionales en distintos campos disciplinarios, la UNAM 

realiza múltiples y relevantes actividades de investigación y 

es una de las principales instituciones del país en la difusión 

de la cultura y del conocimiento. Es pues en este contexto 

donde ocurre la "formación universitaria", tema principal de la 

investigación  de Ileana Rojas. 

 Rojas Moreno señala que la formación universitaria en 

educación se delimita y caracteriza como proceso y producto 

del enlace entre el modelo de desarrollo socio–económico, la 

política educativa y el modelo de universidad, lo cual se 

evidencia en "la presencia de juegos complejos y cambiantes 



31 
 

de procesos convergentes y divergentes entre lo social, lo 

institucional, lo disciplinario y lo académico". 

 

Pedraja, Araneda & Rodríguez (2012). “Calidad en la Formación 

Inicial Docente: Evidencia Empírica en las Universidades 

Chilenas”  

 

Conclusiones: 

 

 El estudio evidencia la directa relación entre los procesos de 

aseguramiento de la calidad y la formación inicial docente. 

Cabe consignar que se han desarrollado iniciativas en Chile 

con el objetivo de asegurar la calidad de los programas 

universitarios que se encuentran a cargo del Consejo 

Superior de Educación (para las nuevas universidades y 

programas) y el Consejo Nacional de Acreditación de las 

carreras de Pregrado, lo cual es de suma importancia para la 

obtención de buenos resultados en la formación inicial 

docente. 

 Los resultados del estudio indican que los niveles de calidad 

de las instituciones repercuten de manera directa sobre los 

resultados del proceso de formación de docentes, por tanto, 

se puede establecer que instituciones con mayores niveles de 

calidad institucional tendría una formación inicial docente de 

mejor calidad, evidenciándose esto en las evaluaciones que 

se realizan a sus egresados. 

 Es necesario, por ende, fortalecer y mejorar los niveles de 

calidad en la formación inicial de profesores, ya que, de 

acuerdo a lo demostrado con los resultados del estudio, 

existe una alta correlación entre los procesos de calidad y los 
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resultados de logros en las pruebas de conocimientos de la 

Evaluación Inicial. 

 La calidad de la formación académica tiene un directo 

impacto sobre los procesos de formación, tal como queda 

demostrado en este caso. 

 

Falconi, (2005). “La Calidad de la Formación Profesional en la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Caso de la Facultad de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas” 

 

Conclusiones: 

 

 Los principales factores que influyen en la calidad de la 

formación profesional son: Falta capacidad de gestión 

académica y administrativa, evidenciada por demoras en la 

mejora de los currículos de estudios y modernización de los 

procesos administrativos; Desviación de la atención del 

docente en asuntos como la obtención de recursos propios, 

en lugar de dedicarse actividades académicas, de 

investigación y de extensión social; Poca pertenencia de 

alumnos y docentes por la carencia de planes institucionales 

que integren los objetivos institucionales con los objetivos 

personales.  

 Existe Falta de acercamiento a la sociedad: Las instituciones 

y gremios, por carecer del vínculo que se da a través de las 

líneas de investigación, como un instrumento que facilita la 

solución de problemas. 
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2.2.       BASE TEÓRICA 

2.2.1.    TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS (T.G.S.).  Ludwing Von 

Bertalanffy   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Imagen de Google 

 

Karl Ludwig von Bertalanffy nació en Viena, 19 de septiembre de 

1901. Fue un biólogo y filósofo austríaco, reconocido 

fundamentalmente por su teoría de sistemas. 

 

Estudió con tutores personales en su propia casa hasta los 10 

años. Ingresó en la Universidad de Innsbruck para estudiar 

historia del arte, filosofía y biología, finalizando su doctorado en 

1926 con una tesis doctoral sobre psicofísica y Gustav Fechner. 

En 1937 fue a vivir a Estados Unidos gracias a la obtención de 

una beca de la Fundación Rockefeller, donde permaneció dos 

años en la Universidad de Chicago, tras los cuales vuelve a 

Europa por no querer aceptar declararse víctima del nazismo. En 

1939 trabajó como profesor dando clases de biología teórica en la 

Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá, de 1961 a 1969. 

Desde esa fecha y hasta su fallecimiento trabajó como profesor 

en el Centro de biología Teórica de la Universidad Estatal de 

Nueva York en Búfalo. Ludwig Von Bertalanffy murió el 12 de 
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junio de 1972 en Búfalo, Estados Unidos (Recuperado de: 

es.wikipedia.org). 

 

La Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una 

forma sistemática y científica de aproximación y representación 

de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una 

práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias 

(Bertalanffy Von, L. 1976). 

 

En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su 

perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son 

las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. En 

tanto práctica, la TGS ofrece un ambiente adecuado para la 

interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y 

especialidades. 

 

Bajo las consideraciones anteriores, la TGS es un ejemplo de 

perspectiva científica. En sus distinciones conceptuales no hay 

explicaciones o relaciones con contenidos preestablecidos, pero 

sí con arreglo a ellas podemos dirigir nuestra observación, 

haciéndola operar en contextos reconocibles. (Bertalanffy Von, L. 

1976). 

 

Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los 

siguientes: (Bertalanffy Von, L. 1976). 

 Impulsar el desarrollo de una terminología general que 

permita describir las características, funciones y 

comportamientos sistémicos. 

 Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos 

comportamientos y, por último, 

 Promover una formalización (matemática) de estas leyes. 
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La primera formulación en tal sentido es atribuible al biólogo 

Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972), quien acuñó la 

denominación "Teoría General de Sistemas". Para él, la TGS 

debería constituirse en un mecanismo de integración entre las 

ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un 

instrumento básico para la formación y preparación de científicos. 

 

Sobre estas bases se constituyó en 1954 la Society for General 

Systems Research, cuyos objetivos fueron los siguientes: 

 Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en 

varios campos y facilitar las transferencias entre aquellos. 

 Promoción y desarrollo de modelos teóricos en campos que 

carecen de ellos. 

 Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos 

 Promover la unidad de la ciencia a través de principios 

conceptuales y metodológicos unificadores. 

 

Como ha sido señalado en otros trabajos, la perspectiva de la 

TGS surge en respuesta al agotamiento e inaplicabilidad de los 

enfoques analítico-reduccionistas y sus principios mecánico-

causales. Se desprende que el principio clave en que se basa la 

TGS es la noción de totalidad orgánica, mientras que el 

paradigma anterior estaba fundado en una imagen inorgánica del 

mundo. 

 

Si bien el campo de aplicaciones de la TGS no reconoce 

limitaciones, al usarla en fenómenos humanos, sociales y 

culturales se advierte que sus raíces están en el área de los 

sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas 

artificiales (máquinas). Mientras más equivalencias reconozcamos 

entre organismos, máquinas, hombres y formas de organización 
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social, mayores serán las posibilidades para aplicar 

correctamente el enfoque de la TGS, pero mientras más 

experimentemos los atributos que caracterizan lo humano, lo 

social y lo cultural y sus correspondientes sistemas, quedarán en 

evidencia sus inadecuaciones y deficiencias (sistemas triviales). 

(Bertalanffy Von, L. 1976). 

 

Definiciones Nominales para Sistemas Generales 

 

En las definiciones más corrientes se identifican los sistemas 

como conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones 

entre sí, que mantienen al sistema directo o indirectamente unido 

de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global 

persigue, normalmente, algún tipo de objetivo (teleología). Esas 

definiciones que nos concentran fuertemente en procesos 

sistémicos internos deben, necesariamente, ser complementadas 

con una concepción de sistemas abiertos, en donde queda 

establecida como condición para la continuidad sistémica el 

establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente. 

(Bertalanffy Von, L. 1976). 

 

A partir de ambas consideraciones la TGS puede ser 

desagregada, dando lugar a dos grandes grupos de estrategias 

para la investigación en sistemas generales: 

a. Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones 

conceptuales se concentran en una relación entre el todo 

(sistema) y sus partes (elementos). 

b. Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones 

conceptuales se concentran en los procesos de frontera 

(sistema/ambiente). 
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En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada 

por la interdependencia de las partes que lo integran y el orden 

que subyace a tal interdependencia. En el segundo, lo central son 

las corrientes de entradas y de salidas mediante las cuales se 

establece una relación entre el sistema y su ambiente. Ambos 

enfoques son ciertamente complementarios. (Bertalanffy Von, L. 

1976). 

 

Clasificaciones Básicas de Sistemas Generales: 

 

Los sistemas pueden clasificarse de las siguientes 

maneras: (Bertalanffy Von, L. 1976). 

 

1. Los sistemas pueden ser agrupados en reales, ideales y 

modelos. Mientras los primeros presumen una existencia 

independiente del observador (quien los puede descubrir), los 

segundos son construcciones simbólicas, como el caso de la 

lógica y las matemáticas, mientras que el tercer tipo 

corresponde a abstracciones de la realidad, en donde se 

combina lo conceptual con las características de los objetos. 

2. Con relación a su origen los sistemas pueden ser naturales o 

artificiales, distinción que apunta a destacar la dependencia o 

no en su estructuración por parte de otros sistemas. 

3. Con relación al ambiente o grado de aislamiento los sistemas 

pueden ser cerrados o abiertos, según el tipo de intercambio 

que establecen con sus ambientes. Como se sabe, en este 

punto se han producido importantes innovaciones en la TGS 

(observación de segundo orden), tales como las nociones 

que se refieren a procesos que aluden a estructuras 

disipativas, autorreferencialidad, autoobservación, 
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autodescripción, autoorganización, reflexión y autopoiesis 

(Rodríguez & Arnold, 1991). 

 

Bases Epistemológicas de la Teoría General de Sistemas. 

(Bertalanffy Von, L. 1976). 

 

Según Bertalanffy (1976) se puede hablar de una filosofía de 

sistemas, ya que toda teoría científica de gran alcance tiene 

aspectos metafísicos. El autor señala que "teoría" no debe 

entenderse en su sentido restringido, esto es, matemático, sino 

que la palabra teoría está más cercana, en su definición, a la idea 

de paradigma de Kuhn. El distingue en la filosofía de sistemas 

una ontología de sistemas, una epistemología de sistemas y una 

filosofía de valores de sistemas. 

 

La ontología se aboca a la definición de un sistema y al 

entendimiento de cómo están plasmados los sistemas en los 

distintos niveles del mundo de la observación, es decir, la 

ontología se preocupa de problemas tales como el distinguir 

un sistema real de un sistema conceptual.  

 

Los sistemas reales son, por ejemplo, galaxias, perros, células y 

átomos. Los sistemas conceptuales son la lógica, las 

matemáticas, la música y, en general, toda construcción 

simbólica. Bertalanffy entiende la ciencia como un subsistema del 

sistema conceptual, definiéndola como un sistema abstraído, es 

decir, un sistema conceptual correspondiente a la realidad. El 

señala que la distinción entre sistema real y conceptual está 

sujeta a debate, por lo que no debe considerarse en forma rígida. 
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Teoría de Sistemas y Enfoque Sistémico  

Un Sistema es un conjunto de elementos en interacción; 

ordenadores, bandada de patos, cerebro, etcétera. En el caso de 

sistemas humanos (familia, empresa, pareja, etcétera) el sistema 

puede definirse como un conjunto de individuos con historia, 

mitos y reglas, que persiguen un fin común. Por lo tanto todo 

sistema se compone de un aspecto estructural (límites, 

elementos, red de comunicaciones e informaciones) y un aspecto 

funcional. (Recuperado de: psicologosenmadrid.eu). 

 

La Teoría General de Sistemas distingue varios niveles de 

complejidad: (Recuperado de: psicologosenmadrid.eu) 

 

 Sistema: Totalidad coherente, por ejemplo una familia 

 Suprasistema: Medio que rodea al sistema; amigos, vecindad, 

familia extensa. 

 Subsistemas: Los componentes del sistema; individuos. 

 

Características Generales de los Sistemas (Recuperado de: 

psicologosenmadrid.eu). 

 

 Totalidad: El sistema trasciende las características individuales 

de sus miembros, 

 Entropía: Los sistemas tienden a conservar su identidad. 

 Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas 

las demás y en ocasiones al sistema. 

 Finalidad: los sistemas comparten metas comunes 

 Equifinalidad: Las modificaciones del sistema son 

independientes de las condiciones iniciales. 

 Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las 

funciones de las partes extinguidas. 
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 Retroalimentación: Los sistemas mantienen un constante 

intercambio de información. 

 Homeostasis: Todo sistema viviente se puede definir por su 

tendencia a mantenerse estable. 

 Morfogénesis: Todo sistema también se define por su 

tendencia al cambio. 

 

Tipos de Sistemas: (Recuperado de: psicologosenmadrid.eu). 

 

 Sistemas abiertos: Mantienen unas fronteras abiertas con el 

mundo (el resto de sistemas) con los que comparten 

intercambios de energía e información. 

 Sistemas cerrados: Hay muy poco intercambio de energía e 

información con el medio más amplio en que viven. 

 

Por otro lado, el Enfoque Sistémico aparece en la segunda mitad 

del siglo XX  produciendo un salto de nivel lógico en el 

pensamiento humano, a través del descubrimiento de otra 

manera de mirar la realidad y de comprender al ser humano como 

sistema, y dentro de un sistema. Para entender la visión sistémica 

hay que olvidarse de lo que ya se sabe y abandonar la manera 

automatizada de pensar. Mirar desde otro sitio supone cambiarse 

de lugar, suspender las viejas acomodaciones de la mente, 

olvidar la lectura lineal causa-efecto y muchos de los 

condicionamientos del lenguaje. Mirar desde otro sitio supone 

separar la vista del árbol. Alejarse. Solo entonces el bosque se 

hace figura y pueden aparecer fenómenos nuevos, relaciones 

entre elementos de una riqueza y complejidad hasta ahora 

desconocida. (Recuperado de: psicologosenmadrid.eu). 
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Características: (Recuperado de: psicologosenmadrid.eu). 

 Su unidad de análisis es el sistema, no solo el individuo 

 Modifica en ángulo de observación de la realidad 

 Pasa de la óptica lineal al modelo circular 

 Pasa del mecanicismo a lo holístico.  

 

 

2.2.2.  TEORÍA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS - Peter Drucker 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Imagen de Google 

 

Peter Ferdinand Drucker (1909-2005): Abogado, tratadista y 

filántropo austríaco, quien es considerado el más grande filósofo 

del management en el siglo XX. Fue autor de más de 35 libros y 

múltiples obras reconocidas mundialmente sobre temas 

referentes a la gestión de las organizaciones, sistemas de 

información y sociedad del conocimiento. Sus ideas fueron 

decisivas en la creación de la Corporación moderna. Hoy es 

considerado ampliamente como el padre del management como 

disciplina y sigue siendo objeto de estudio en las más 

prestigiosas escuelas de negocios. (Recuperado de: 

teoriasdelaadministracion.blogspot.pe) 
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Según Drucker, la dirección por objetivos se basa en definir áreas 

claves en la compañía para establecer retos y evaluar los 

resultados. Las variables a medir son: (Recuperado de: 

teoriasdelaadministracion.blogspot.pe) 

 

- La posición de la empresa en el mercado en función del 

mercado potencial que tiene. 

- La innovación tanto en productos y servicios como en procesos. 

- La productividad 

-  La rentabilidad 

- Los recursos físicos y financieros 

- El rendimiento y desarrollo del directivo. 

-  El rendimiento y la actitud de los trabajadores. 

- Y lo que hoy llamamos la responsabilidad social de la empresa 

 

Drucker explica que los directivos se veían envueltos en una 

rutina diaria que les hacía perder la noción de hacía donde se 

dirigían. Pero gracias a la Dirección por Objetivos estos son 

claramente definidos y acordados y cada área puede decidir por 

su cuenta cómo conseguirlos. Esto proporciona gran flexibilidad a 

la hora de tomar decisiones. Así el proceso de planificación deja 

de ser exclusivo de los directivos para pasar a formar parte del 

día a día de toda la organización. La Dirección por Objetivos 

funciona si conoces los objetivos. (Recuperado de: 

teoriasdelaadministracion.blogspot.pe). 

 

“Administración por Objetivos” fue acuñado por el estadounidense 

Peter Drucker en su  libro “La Gerencia de las Empresas”. 

Drucker, que refleja en su obra una gran experiencia práctica y 

una clara filosofía de la dirección, desarrolla su obra sin apegarse 

a doctrinas administrativas, sino, más bien, basándose en sus 
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experiencias. Cayó en errores teóricos o semánticos, como en el 

caso del concepto mismo de “administración por objetivos”, como 

si hubiera una “administración sin objetivos”. (Drucker, 1975). 

 

Peter Drucker, en “La Gerencia de las Empresas”, tiene un 

capítulo: “La dirección mediante objetivos y no bajo control”, en el 

que enfatiza la necesidad de que todas las acciones deben ser 

dirigidas por “objetivos claramente expresados”. No se debe 

controlar por controlar, sino controlar por objetivos. (Drucker, 

1975). 

 

Estas afirmaciones fueron consideradas como equivocadas en los 

medios teórico-administrativos. Hay que aclarar que Drucker no 

tuvo la intención de descubrir algo nuevo, sino que insiste en la 

necesidad de que los objetivos se tengan muy presentes al 

administrar.  No presentó su libro como un tratado teórico de la 

administración, sino que vertió en él, en forma sencilla, sus 

experiencias y consideraciones.  

 

Desde que escribió su obra, el término “Administración por 

Objetivos”, se difundió creándose una especie de mito. Anotó en 

su libro titulado “La Gerencia: Tareas, Responsabilidades y 

Prácticas”: Desde la primera vez que acuñé la expresión 

“Administración por Objetivos”, se ha convertido en un lema muy 

difundido. Hay una literatura completa e incluso películas acerca 

del tema. Centenares de empresas han redactado una política de 

administración por objetivos, aunque muy pocas han acabado por 

aplicar el verdadero autocontrol. Pero la Administración por 

Objetivos y el autocontrol es un lema, más que una técnica e 

incluso más que una política. Por así decirlo, es un principio 

constitucional. (Drucker, 1975). 
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La característica fundamental de este modelo es la claridad y 

especificidad de las metas proyectadas, pues los objetivos en la 

APO deben ser declaraciones concisas de los logros esperados. 

No tienen aquí cabida objetivos tales como “mejorar la calidad de 

la educación” o “lograr unas mejores relaciones interpersonales”. 

(Drucker, 1975). 

 

Dichos objetivos deben ser redactados en términos concretos 

tales como “Lograr la acreditación de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Académicas en un plazo superior a un año”,  “Disminuir 

el índice de conflictos interpersonales en un 15% durante los 

próximos seis meses”, “Aumentar en 20% el nivel de formación 

profesional de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Especialidad Matemática”. 

 

Pero no basta con que las metas sean concisas. La APO también 

pretende conseguir un mejor desempeño de quienes trabajan en 

ellas, además de contribuir a la realización profesional de los 

mismos, a través de un creciente nivel de dificultad en su 

formulación y logros a alcanzar. Los expertos en administración 

afirman que, pese a que los individuos con metas más difíciles, 

logran obtenerlas con menos frecuencia que aquellos con metas 

muy fáciles, de igual manera tienen un desempeño en un nivel 

más alto y consistente y una mayor satisfacción personal. Es por 

ello entonces esencial que se capacite también a los docentes y a 

los administrativos para poder hacer un trabajo conjunto en 

beneficio de la calidad profesional. 

 

De esta manera, la APO es eminentemente procedimental y sólo 

cobra sentido una vez haya sido elaborada una planeación de 

orden estratégico.  La APO se hace operativa a través de los 
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planes de acción particularizados a cada uno de los funcionarios 

que laboran en ellas. (Rojas, 2006). 

 

La Administración por Objetivo (APO) ayuda a superar muchos de 

los problemas críticos de los administradores y profesionales de 

una empresa. Realizando una correcta aplicación de este método 

es probable que se obtenga un esfuerzo coordinado y un trabajo 

en equipo, que no solo estimula la iniciativa personal sino que 

aumenta las ganancias de la empresa. Provee a la empresa de 

una herramienta para establecer sus metas conjuntamente con 

los empleados. Así, las metas comunes: rentabilidad, 

posicionamiento, competitividad, productividad, liderazgo, 

responsabilidad y excelentes relaciones se organizan, planifican y 

ejecutan efectivamente. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la APO no es una 

fórmula mágica o milagrosa, pues existe la posibilidad que las 

metas no sean similares o que éstas no concuerden entre 

empresa-empleado, por lo que se debe tener sumo cuidado y 

aplicar flexibilidad, buena comunicación y estar abiertos a 

posibilidades de cambios que beneficien a ambas partes, máxime 

en situaciones económicas variables como las de la actual 

sociedad mundial.  

(Recuperado de: teoriasdelaadministracion.blogspot.pe). 

 

Relacionando la teoría con nuestro problema vemos que en 

nuestra universidad y en todas las universidades del país es la 

administración burocrática, la que no permite lograr profesionales 

de calidad. Esta situación puede atacarse mediante la operación 

de un programa permanente de actualización, dirigido a todo el 



46 
 

personal y haciendo énfasis en aquel que tiene un puesto directo 

o es candidato a él.  

 

Esto llevaría a las organizaciones a un cambio de paradigmas, un 

desarrollo sustentado y un sistema de calidad que se  basen en el 

mejoramiento continuo, lo que a mediano plazo proporcionaría un 

sistema de aseguramiento de calidad (el modelo propuesto se 

presenta en la figura). Este modelo fue propuesto por un grupo de 

estudiosos mexicanos. Dicho modelo, pretende una capacitación 

del personal, acorde con las necesidades de la organización, 

siendo necesarios que los directivos sean capaces de actuar 

como líderes pedagógicos, que propicien el trabajo cooperativo, 

actuando como referentes en la resolución de conflictos, 

cambiado las funciones. La actuación y el perfil de los que han de 

ocupar cargos administrativos, buscar que reúnan las 

características necesarias, formándolos y seleccionándolos como 

una de las necesidades prioritarias de la organización. La 

formación tendría que considerar, entre otras cosas, planificación, 

evaluación, innovación, legislación, manejo de grupos, 

organización, comunicación, etc. Todo ello es importante, debido 

a que el crecimiento de la burocracia y su estilo han configurado 

directivos que se desarrollan con un gran descuido de las 

necesidades académicas, cubriendo sólo los requerimientos 

administrativos, con lo que el papel de la gestión parece 

descartado en el universo de la formación profesional. 
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2.3.       DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Formación 

Es por demás conocido que el significado original de la palabra 

formación proviene del vocablo latino formatio y su asociación 

con el verbo formar. Etimológicamente, el significado de “forma” 

se refiere a la figura, contorno, configuración exterior o estructura 

visible de un cuerpo, y el significado de la palabra “formación” se 

refiere, tanto a la acción a través o en virtud de la cual, a partir de 

una materia base, o a partir de un cuerpo informe, indefinido o sin 

una forma precisa, se alcanza o se logra una configuración, la 

que es apropiada o adecuada de acuerdo con la naturaleza del 

objeto y al proceso que se sigue para el efecto de formación, 

como al resultado, producto o efecto de dicha acción, que sería la 

configuración o estructura alcanzada o lograda de algo que queda 

de esta manera definido, configurado, estructurado, diferenciado 

e identificado (Brugger, 2000).  

La formación aludida a lo intelectual-profesional de una persona: 

puede hacer referencia, por una parte, a la autoformación o al 

autodidactismo o, por otra, a la formación institucional 

intencionada tal como la que se da en la escuela y se certifica por 

medio de un título técnico o profesional. De esta manera, la 

noción de formación suele ser asociada a la capacitación, sobre 

todo a nivel profesional (Navarrete, s.f.). 

 

Programa 

Todo un conjunto sistémico de actuaciones que se ponen en 

marcha para alcanzar unos determinados objetivos. Se diseñan 
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con vistas a producir cambios deseados en sujetos, instituciones, 

centros o entornos socioeducativos, políticos, etc. Asimismo, 

pueden tener un ámbito de aplicación restringido (un curso 

específico) o muy amplio (sistema educativo). Además el 

programa es un proceso racional, prefijado de antemano, en el 

que se suceden las operaciones más o menos detalladas hasta 

un final previsto. Para que exista un programa debe contener 

unos objetivos que serán los que condicionen su desarrollo. 

(Ortiz, 2002). 

 

Administración 

Es el proceso de lograr que las cosas se realicen por medio de la 

planeación, organización, delegación de funciones, integración de 

personal, dirección y control de otras personas, creando y 

manteniendo un ambiente en el cual la persona pueda obrar 

entusiastamente en conjunto con otras, sacando a relucir su 

potencial, eficacia y eficiencia y lograr así fines determinados 

(Robbins, 2005). 

 

Calidad 

Es el conjunto de propiedades que le permite apreciar como igual, 

mejor o peor que otras unidades de su misma especie, acorde a 

los paradigmas de la sociedad en un momento históricamente 

determinado, por lo que constituye en esencia un concepto 

evaluativo: averiguar la calidad de algo exige constatar su 

naturaleza, y luego expresarlo de modo que permita una 

comparación (Robbins, 2005). 
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3.1. ANÁLISIS DE DATOS. 

 

3.1.1. Resultados de la Guía de Observación. 

 
Dimensiones Indicadores Excelente Regular Malo Total 

Praxis 

Analizar. 4 5 21 30 

Identificar. 5 6 19 30 

Impulso hacia el 
cambio. 

3 4 23 30 

Habilidades 

Motivación por el 
aprendizaje 
continuo. 

 
2 

 
3 

 
25 

 
30 

Ofrecer puntos de 
vista. 

2 2 26 30 

Interacción continua. 2 4 24 30 

Diálogo sobre 
objetivos y políticas. 

5 6 19 30 

Cuestionar dudas. 1 2 27 30 

Manejo de conflictos 
internos. 

1 3 26 30 

Actitud proactiva. 
 

4 5 21 30 

Alta orientación a 
resultados. 

2 5 23 30 

Capacidades 

Capacidad de 
observación. 

1 4 25 30 

Capacidad de 
análisis. 

2 5 22 30 

Excelencia 
académica. 

3 4 23 30 

Gestión 
participativa. 

3 8 19 30 

Evaluación de 
proyectos de 
infraestructura. 

1 4 25 30 

 

Nota: Observación aplicada  a los Estudiantes de la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional 
de Educación, Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote (Uladech). 

 
 

 
 

La formación profesional de los estudiantes de la especialidad de 

matemática encierra el conjunto de capacidades y habilidades que 

no han sido desarrolladas optimamente ya que de acuerdo a los 

resultados de la observación podemos notar que la mayoría de los 

estudiantes se encuentra en un calificativo de malo y pésimo en el 
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desarrollo de habilidades de dialogo, interacción, manejo de 

conflictos, entre otros. Además presentan un calificativo de malo y 

pesimo en el desarrollo de capacidades de  observación, analisis, 

participación, entre otros. En la práctica los estudiantes presentan 

problemas para analizar, identificar y solucionar problemas de 

diseño, piloteo y administración del transporte. Los resultados 

evidencian claramente que la calidad formativa del estudiante es 

deficiente ya que no fomenta capacidades y habilidades que 

respondan al perfil del profesional  del siglo XXI.  

  

 

3.1.2. Resultados de la Encuesta. 
 

Tabla 1. Conformidad con la Enseñanza 

 

 
 
 
 
 
 

 
N
o
t
a
:
 
E
n
c
u
e
sta aplicada  a los Estudiantes de la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional de Educación, 
Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Uladech) 

 
.  

  

Al distribuir la inconformidad con los docentes, el 87% de 

estudiantes no se encuentra conforme con la enseñanza docente.  

 

 

 

Conformidad con la 

enseñanza. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N % 

Si 4 13% 

No 26 87% 

TOTAL 30 100% 
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Tabla 3. Desempeño docente 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: Encuesta aplicada  a los Estudiantes de la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional de 
Educación, Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 
(Uladech) 

 
.  

 

La tabla  muestra que el 77% del total de estudiantes califica como 

malo el desempeño docente, a diferencia de un 23% que afirma lo 

contario. 

 

 

Tabla 4. Desarrollo de Capacidades Específicas como 

Producto de la Formación 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Encuesta aplicada  a los Estudiantes de la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional de 
Educación, Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 
(Uladech) 

 
 

 

Si analizamos el desarrollo de estas capacidades básicas 

observamos que la mayoría de los estudiantes  (63%) dice no saber 

“cuál de las capacidades ha desarrollado”, vale decir, no tienen 

Desempeño docente. FRECUENCIA PORCENTAJE 

N % 

Bueno 7 23% 

Malo 23 77% 

TOTAL 30 100% 

Desarrollo de 

Capacidades 

Específicas. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N % 

Observar 2 7% 

Analizar 4 13% 

Identificar y solucionar 

problemas 

 

5 

 

17% 

 

No sabe 

 

19 

 

63% 

TOTAL 30 100% 



53 
 

claridad sobre la observación, análisis, identificación y solución de 

problemas.  

 

Tabla 5. Preparación para Generar Cambios 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: Encuesta aplicada  a los Estudiantes de la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional de 
Educación, Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 
(Uladech) 

 

Si observamos detenidamente los resultados obtenemos que la 

mayoría de los estudiantes (90%) manifiesten que no se pueden 

lograr cambios significativos  debido a las debilidades formativas. 

Los estudiantes consideran que la formación no sirve para generan 

cambios. 

 

 

Tabla 6. Motivación 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: Encuesta aplicada  a los Estudiantes de la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional de 
Educación, Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 
(Uladech) 

 

Según la tabla  el 83% de estudiantes no se sienten motivados a  

seguir estudiando. Los estudiantes manifiestan que la  

desmotivación se debe a la confusión que existe en el desarrollo de 

los contenidos, a la ausencia de articulación entre la teoría y la 

Preparación para 

Generar Cambios. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N % 

Si 3 10% 

No 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Motivación. FRECUENCIA PORCENTAJE 

N % 

Si 5 17% 

No 25 83% 

TOTAL 30 100% 
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práctica, a las limitadas implementaciones de los laboratorios y la 

práctica tradicional del docente.  

 

 

Tabla 7. Temas a fines de la Formación 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: Encuesta aplicada  a los Estudiantes de la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional de 
Educación, Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 
(Uladech) 

 

Según la tabla el 73% de estudiantes desconoce cuáles son los 

temas correspondientes a su formación.  

 

 

 

Tabla 8. Ambiente Adecuado para la Formación 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: Encuesta aplicada  a los Estudiantes de la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional de 
Educación, Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 
(Uladech) 
 

 

El 63% de estudiantes considera que no existe un ambiente 

adecuado de trabajo. Según las opiniones de estos estudiantes 

ellos tienen muchas dificultades en la concentración y atención al 

docente por la inadecuada infraestructura.  

 

Motivación. FRECUENCIA PORCENTAJE 

N % 

Si 8 27% 

No 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Motivación. FRECUENCIA PORCENTAJE 

N % 

Si 11 37% 

No 19 63% 

TOTAL 30 100% 
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Tabla 9.  Identidad con la Carrera 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: Encuesta aplicada  a los Estudiantes de la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional de 
Educación, Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 
(Uladech) 

 

El 723% de estudiantes no se siente identificado con la carrera.  La 

mayoría de estudiantes expresan que no se sienten identificados 

con la carrera debido a que los contenidos desarrollados no son 

abordados de manera dinámica, se incumplen algunas veces con el 

desarrollo de los planes para el ciclo, los argumentos no guardan 

relación con la realidad, entre otros.  

 

 

Tabla 10.  Desarrollo del Syllabus 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nota: Encuesta aplicada  a los Estudiantes de la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional de 
Educación, Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 
(Uladech) 

 

El 80% de estudiantes indica que nunca se cumple con el desarrollo 

del syllabus, es decir los docentes no cumplen con los objetivos de 

enseñanza trazados.  

 

 

 

Motivación. FRECUENCIA PORCENTAJE 

N % 

Si 9 30% 

No 21 73% 

TOTAL 30 100% 

Motivación. FRECUENCIA PORCENTAJE 

N % 

Si 6 20% 

No 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA. 

 

3.2.1. Realidad Problemática. 

 

Un programa académico es particularmente exigente en términos 

de organización académica y modelo administrativo. La solidez y 

estabilidad de una oferta curricular son proporcionales a las 

condiciones  de la estructura en la cual encuentre respaldo 

académico y soporte administrativo. 

 

Las antiguas declaraciones sobre administración al servicio de la 

academia deben ser sustituidas por modelos de amplia cooperación 

en los cuales el poder e influencia de los funcionarios estén 

orientados a favorecer la fluidez y buen clima institucional para el 

programa, los estudiantes y los docentes. La reducción de las 

fricciones en la gestión es un supuesto básico en la construcción de 

una estructura académico-administrativa calificada. 

 

Por la naturaleza misma de sus estudios y sus perspectivas de 

ejercicio profesional el estudiante de un programa de la 

especialidad de matemática encuentra al observar la gestión 

administrativa de su propia institución un importante  insumo de 

aprendizaje. 

 

3.2.2. Objetivos de la Propuesta. 

 

Proponer talleres de gestión académico – administrativo para 

mejorar la calidad de la Formación Profesional de los estudiantes 

de la Especialidad de Matemática, Escuela Profesional de 

Educación, Facultad de Educación y Humanidades,  Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH) – Filial Tumbes. 
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3.2.3. Fundamentación. 

 

Fundamentos Pedagógicos: 

 

Describen los principios y características del modelo pedagógico 

que se pretende implementar con un currículo. 

 

Proporciona orientaciones para la organización del proceso 

enseñanza-aprendizaje 

 

Fundamentos Legales:  

 

Se refieren al espíritu de las principales normas que sustentan la 

formación profesional de los estudiantes. 

 

Fundamentos Filosóficos: 

 

Se expresa en torno a la concepción del tipo de hombre que se 

desea formar. 

 

La explicitación considera que el ser humano está condicionado por 

las relaciones sociales existentes (entorno de los estudiantes.) y por 

las exigencias, aspiraciones y características de la civilización 

universal (interdependencia) 

 

Además la concepción filosófica del hombre asume en él tres 

componentes: 

 

 El hombre como ser cultural 

 El hombre como ser histórico 

 El hombre como ser social 
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Consecuencias 

 

La gestión y evaluación debe contribuir a formar el hombre cultural, 

histórico y social. 

 

La gestión y evaluación debe partir de la experiencia a propiciar la 

participación. 

 

Promover la elaboración de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores necesarios para la formación individual y la participación 

social.   

Superar el concepto de educación identificado con universidad y 

dotar de metodologías de autofirmación para un permanente 

autoaprendizaje que permita responder a las necesidades de la 

movildiad social, laboral y a los desarrollos de la ciencia. 

 

Educar políticamente, para abrir el debate de las ideas sobre poder 

y la fuerza.  

 

Fundamentos Epistemológicos: 

 

Tienen que ver con la concepción de conocimiento, de saber, de 

ciencia y de investigación científica que se maneje, así como el 

papel que todo ello desempeña en el desarrollo de la sociedad. 

 

Epistemología, gestión y evaluación 

 

 La ciencia resuelve problemas y elabora nuevos conocimientos. 

 La ciencia escolar reconstruye. 

 El tiempo de la elaboración científica es variable tendiendo a muy 

largo.  
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 La aceptación de nuevas teorías es un proceso lento y en 

consenso, el estudiante lo asume en un proceso cognitivo 

personal mediato. 

 La ciencia de los científicos está muy especializada. La ciencia 

universitaria tiende a la concentración de numerosos ámbitos.   

 

 

3.2.4. Estructura de la Propuesta. 

 

La propuesta consta de tres talleres, conformados por el  resumen, 

la fundamentación, objetivos, temática, metodología y evaluación.  

El taller como programa es una formulación racional de actividades 

específicas, graduadas y sistemáticas para cumplir los objetivos del 

programa.  

 

 

TALLER Nº 1 FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS 

MATEMÁTICOS DEL SIGLO XXI 

 

Resumen: 

 

La mayor parte de los sistemas educativos de las regiones del país 

transitan un periodo de profundas reformas en rigor, una tendencia 

contrastable a escala más amplia. Constituye una condición de 

posibilidad nodal de tales reformas la participación activa y creativa 

del personal docente, con actitudes y competencias específicas. En 

tal contexto, ha tenido lugar un proceso de formación docente 

especialmente de aquellos orientados a la formación continua de 

los docentes en servicio, partiendo del supuesto que el 

mejoramiento de la calidad de la educación requiere nuevas 

tecnologías, materiales de primer nivel y, simultáneamente, nuevas 
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estructuras. Lo uno sin lo otro puede conducir al fracaso. Sin 

sobrevalorar la formación de los futuros matemáticos ya que ella 

diluye su potencial de cambio si no se articula con procesos de 

reforma de alcance institucional puede convertirse en una función 

nuclear. 

 

En primer término, se esbozan sintéticamente algunos rasgos 

socioeconómicos y culturales más significativos del contexto de la 

supresión. Seguidamente, se caracteriza brevemente la formación 

docente, tanto inicial como continua, la práctica y la 

profesionalización respectiva, así como las principales dimensiones 

del quehacer. 

 

Fundamentación:  

 

El taller se fundamenta en las teorías desarrolladas en la 

investigación. 

 

Objetivo: 

 

Participar de la reflexión grupal y sistemática acerca de la práctica 

de gestión educativa; en particular, sobre algunas características 

relevantes de las concepciones y modelos que les dan fundamento. 

 

Temática: 

 

Tema Nº 1: Practica de Gestión Educativa. 

 

Nuestra práctica cotidiana de gestión educativa se caracteriza, 

entre otros elementos, por la urgencia en la adopción de medidas; 
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en nuestro caso particular, las referidas al campo de la formación 

de los especialistas en matemática. 

 

Decidimos proponer temáticas para el taller como éste con la 

expectativa de conocer propuestas concretas, de obtener nuevas 

ideas prácticas, para poder tomar decisiones que nos permitan 

optimizar nuestros recursos crecientemente escasos, a la vez que 

mejorar la calidad y eficiencia de nuestra formación. Anhelamos que 

estas instancias no sean teoréticas sino muy concretas, muy 

prácticas. Se trata de partir de nuestra práctica y enriquecerla en el 

intercambio con pares. 

 

Tema Nº 2: Contextualizando nuestra Realidad.  

 

Si bien no vamos a analizar aquí los múltiples y vertiginosos 

cambios que caracterizan el fin de este milenio y el comienzo de un 

siglo signado por lo “postmoderno”, bosquejaremos con brevísimas 

pinceladas algunas notas del contexto socioeconómico y cultural, 

que impacta directa o indirectamente sobre la situación de la 

formación de los especialistas en matemática. Entre estos rasgos, 

destacan: 

 

1. La globalización inequitativa y excluyente, con imposición de 

ajustes estructurales.  

2. El predominio de la lógica de mercado, donde el trabajo es un 

bien de uso que se compra al menor precio posible.  

3. Entre los principales efectos sociales se ubican: el aumento, al 

parecer imparable, de la desigualdad, de la pobreza y del 

empobrecimiento, hasta niveles impensables de miseria; la 

precarización del empleo, el desempleo abierto o encubierto; la 

violencia social de todo tipo no solo simbólica.  
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4. El impacto de los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, 

particularmente de la informática y de la comunicación a través de 

todos los medios.  

5. Las culturas híbridas. Predominio de la imagen sobre el texto 

escrito, la inmediatez, la pluralidad, la incertidumbre, la sospecha 

crítica sobre los grandes relatos y sobre la ciencia misma.  

6. La valorización de las diversidades, incluidas las étnicas, de la 

sexualidad, de lo local y regional, de las normas no universales.  

7. La emergencia de un nuevo paradigma de desarrollo humano 

integral, de una nueva solidaridad y cooperación internacional. 

 

En esta presentación reflexionaremos sobre lo siguiente: 

 

¿Cuál puede ser, en este contexto, el papel de la Universidad; qué 

profesional queremos formar; cuáles han de ser los objetivos, 

estrategias y acciones de formación profesional en los especialistas 

en matemática? 

 

 

Tema Nº 3: Formación, práctica docente y profesionalización. 

 

Entendemos por formación, el proceso permanente de adquisición, 

estructuración y reestructuración de conductas (conocimientos, 

habilidades, valores) para el desempeño de una determinada 

función; en este caso, la docente. Tradicionalmente, se otorgó el 

monopolio de la misma a la formación inicial. Asimismo, es sabido 

que actúa eficientemente la socialización laboral, dado que los 

docentes principiantes o novatos adquieren en las instituciones 

educativas las herramientas necesarias para afrontar la complejidad 

de las prácticas cotidianas. Esta afirmación se funda en dos 

razones: la primera, la formación inicial no prevé muchos de los 
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problemas de la práctica diaria; la segunda, los diversos influjos de 

los ámbitos laborales diluyen, en buena medida, el impacto de la 

formación inicial. En tal sentido, el contexto laboral donde los  

especialistas en matemática se insertan a trabajar se constituye 

también en formadoras, modelando sus formas de pensar, percibir y 

actuar. 

 

Dicha práctica docente puede entenderse como una acción 

institucionalizada y cuya existencia es previa a su asunción por un 

profesor singular. Frecuentemente se concibe la práctica docente 

como la acción que se desarrolla en el aula y, dentro de ella, con 

especial referencia al proceso de enseñar. 

 

¿Puede concebirse la actividad docente como una profesión? 

Desde una cierta perspectiva sociológica de las profesiones, en su 

vertiente funcionalista, diversos estudios definen la docencia como 

una semi-profesión, en tanto no cumple con los requisitos básicos 

para constituirse en profesión. Son los puntos de reflexión sobre las 

cuales vamos a debatir e interactuar.  

 

Metodología: 

 

Para la realización de nuestro taller y alcanzar los objetivos 

propuestos  planteamos seguir un proceso metodológico de tres 

momentos para cada tema propuesto. 

Partes 

componentes del  

taller 

 

Acciones 

 

Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la 

reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 
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Agenda Preliminar de la Ejecución del Taller 

 

Mes: Agosto del 2015 

Desarrollo del taller: Una semana por cada tema. 

 

Taller Nº 1 

Cronograma por 

temas 

Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00       

09:30       

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el 

facilitador, utilizando el tipo de 

razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de 

ejercicios prácticos de aplicación 

(individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el 

fin de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo 

con el fin de corregir y fijar el aprendizaje 

logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo 

aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o 

actividad que será realizada en la 

reunión siguiente. 
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10:15       

11:00 Receso 

12:00       

01:15       

02:30 Conclusión y cierre de trabajo 
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Evaluación del Taller 

 

Por ser nuestra investigación de tipo propositivo, adjuntamos a ella una 

propuesta de evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener en 

cuenta los objetivos y el contenido de la actividad y el desempeño del 

facilitador.  

 

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar éste. Por 

favor marca con una X y responder en los espacios en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es su opinión general acerca de la actividad desarrollada? 

 

 

 

 

2.  ¿Cuáles fueron en su opinión los puntos débiles? 

………………………………………………………………………………

……………………............................................................................... 

 

 

3. ¿Cuál de los temas le agrado más? 

 

………………………………………………………………………………

……………………............................................................................... 

 

 

4. ¿Incorporó en la discusión grupal nuevos conceptos o aspectos 

útiles? 

………………………………………………………………………………

……………………............................................................................... 

 

 

5. ¿Qué cambios o mejoras sugeriría para futuras actividades? 

………………………………………………………………………………

……………………............................................................................... 

 

Mala              Aceptable          Buena          Excelente 
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TALLER Nº 2  INTERCAMBIO DE IDEAS SOBRE EL PROCESO 

ACADÉMICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Resumen:  

 

Dentro de la comunidad académica se debe crear la cultura de la 

calidad, de tal manera, que el grado de cumplimento o de 

satisfacción de los indicadores de calidad, sea el resultado de la 

ejecución de las actividades del sistema de calidad y que se ha 

demostrado que son necesarias. Se debe asegurar y proveer la 

confianza adecuada ante el estado y la sociedad que el programa 

académico cumple con los requisitos de alta calidad.  

 

En este taller se busca compartir experiencias sobre el proceso de 

formación profesional y se sumara el compromiso con el logro de 

indicadores de alta calidad, no debe entenderse como obligatorio el  

cumplimiento de las políticas institucionales, sino por el 

convencimiento personal de los actores vinculados al proceso de 

formación profesional. El proceso de gestión implica que el conjunto 

de actividades que materializan se lleven a cabo  por funciones 

como: 

 

 Planificación de la calidad 

 Control de la calidad 

 Aseguramiento de la calidad 

 Mejoramiento de la calidad 

 

Fundamentación:  

 

El taller se fundamenta en las dos teorías propuestas en la 

investigación. 
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Objetivo: 

 

Compartir experiencias sobre el proceso de formación profesional. 

 

Temática: 

 

Con el propósito de orientar la gestión de la calidad de los 

programas académicos, se propone un compendio de procesos, los 

cuales han sido obtenidos al agregar a las funciones sustantivas 

(usualmente reconocidas en las instituciones de educación 

superior) de docencia, investigación y proyección social, otras como 

internacionalización, bienestar, gestión, y apoyo organizacional. El 

cuadro siguiente ilustra los procesos más importantes (temas a 

compartir) y los instrumentos de gestión. 

 

Temas (procesos) Instrumentos de gestión 

Formulación de la 

Misión  y  

Docencia 

 Políticas Institucionales 

 Proyecto educativo. Mecanismo de 

divulgación evaluación y 

autorregulación del programa. 

 Plan curricular 

 Integralidad del currículo 

 Flexibilidad del currículo 

 Interdisciplinariedad 

 Modelo pedagógico 

 Sistema de evaluación del 

aprendizaje 

 Recursos bibliográficos 

 Recursos informáticos y de 

comunicación 
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 Recursos de apoyo a la docencia 

 Evaluación del currículo 

Investigación y  

Proyección social 

 Plan de investigación 

 Proyectos de investigación 

 Catálogo de investigaciones 

 Investigación formativa 

 Grupos de investigación 

 Evaluación del impacto de 

investigación 

 Plan de Proyección Social 

 Proyectos de Proyección Social 

 Impacto de la proyección Social 

Internacionalización, 

Bienestar y Dirección 

 Plan de internacionalización 

 Internacionalización del currículo 

 Internacionalización de la 

investigación 

 Internacionalización de la Proyección 

Social 

 Evaluación de la internacionalización 

 Plan de bienestar 

 Programas de bienestar 

 Evaluación de bienestar 

 Plan de acción para el programa 

 Asignación de recursos 

 Mantenimiento de los recursos 

asignados 

 Evaluación de la gestión 
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Metodología: 

 

Para la realización de nuestro taller y alcanzar los objetivos 

propuestos  planteamos seguir un proceso metodológico de tres 

momentos para cada tema propuesto. 

 

Partes 

componentes 

del  taller 

 

Acciones 

 

            

Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de ejercicios 

prácticos de aplicación (individuales o en 

grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 

asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con el 

fin de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo aprendido. 
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 Anuncio del tema que será tratado y/o 

actividad que será realizada en la reunión 

siguiente. 

 

 

Agenda Preliminar de la Ejecución del Taller 

 

Mes: Setiembre del 2014 

Desarrollo del taller: Una semana por cada tema. 

 

Taller Nº 2 

Cronograma por 

temas 

Tema Nº  

1 

Tema Nº 

2 

Tema Nº  

3 

08:00       

09:30       

10:15       

11:00 Receso 

12:00       

01:15       

02:30 Conclusión y cierre de trabajo 
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Evaluación del Taller 

 

Por ser nuestra investigación de tipo propositivo, adjuntamos a ella una 

propuesta de evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener en 

cuenta los objetivos y el contenido de la actividad y el desempeño del 

facilitador.  

 

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar éste. Por 

favor marca con una X y responder en los espacios en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es su opinión general acerca de la actividad desarrollada? 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles fueron en su opinión los puntos débiles? 

………………………………………………………………………………

……………………............................................................................... 

 

 

3. ¿Cuál de los temas le agrado más? 

 

………………………………………………………………………………

……………………............................................................................... 

 

 

4. ¿Incorporó en la discusión grupal nuevos conceptos o aspectos 

útiles? 

………………………………………………………………………………

……………………............................................................................... 

 

 

5. ¿Qué cambios o mejoras sugeriría para futuras actividades? 

………………………………………………………………………………

……………………............................................................................... 

 

Mala              Aceptable          Buena          Excelente 
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TALLER Nº 3  OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Resumen: 

 

El propósito esencial de la formación profesional es preparar a los 

alumnos para el ejercicio de la docencia, investigación y proyección 

social, proporcionándoles una formación de carácter integral, 

polivalente y práctico que les permita además, adaptarse a las 

modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de la 

vida profesional.  Es por ello que este taller busca acercar al 

estudiante al propósito esencial de la Formación Profesional.  

 

Fundamentación:  

 

Se fundamenta en las dos teorías utilizadas en la presente 

investigación. 

 

Objetivo: 

 

Acercar al estudiante al propósito esencial de la Formación 

Profesional.  

 

Temática: 

 

Compartiendo necesidades y expectativas formativas. 

 

Esta presentación busca realizar trabajos de equipo que permitan 

compartir a los estudiantes, sus expectativas y necesidades 

formativas, en esta presentación  se tratará de desarrollar la 

capacidad de iniciativa frente a los cambios tecnológicos y a los 

cambios de demanda del mercado de trabajo, y facilitar así el 



74 
 

tránsito hacia una vida activa.  Por otro lado, en esta presentación 

también deberíamos ensayar respuestas a las demandas 

cambiantes de los sistemas productivos en una época de rápidos 

cambios tecnológicos y sociales. Con esta presentación debemos 

conseguir la participación activa de los distintos actores 

involucrados en el diseño, planificación, realización y 

aprovechamiento de la Formación Profesional.  

 

Identidad Profesional. 

 

En esta dinámica buscamos comprender y formar un nuevo perfil 

del especialista en matemática, de programas de profesionalización 

o de recursos de formación y actualización para que se incorporen 

a la enseñanza o para actualizar a aquellos que ya están en 

funciones. 

 

En la actualidad el profesional matemático se ha diversificado: los 

avances tecnológicos, que día a día requieren nuevas formas de 

producción, la emergencia de nuevas materias como la informática, 

la bio electrónica, un Estado que se basa en la economía de 

mercado, la regionalización del saber y la re contextualización de 

las disciplinas son, entre otros factores que han contribuido a la 

formación de nuevas identidades profesionales. 

 

Competencias Profesionales: Debate y consenso. 

 

En esta presentación los equipos de trabajo presentaran propuestas 

para poder desarrollar la capacidad de desempeñar efectivamente 

una actividad de trabajo movilizando los conocimientos, habilidades, 

destrezas y comprensión necesarios para lograr los objetivos que 

tal habilidad supone. Es por ello que empezaremos examinando 
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una de las causas de la competencia profesional (gestión y 

dirección de los recursos humanos), es allí donde interviene la 

armonía de lo administrativo y lo académico. Para concretar este 

trabajo debemos tener en cuenta en esta presentación la tipología 

de las capacidades profesionales: 

 

 Básicas: Adquiridas en la educación básica. 

 Genéricas: Desempeños comunes a varias ocupaciones. 

 Específicas: Conocimientos técnicos, ocupación específica. 

 Personales: Actitudes, valores. 

 Técnicas:   Uso de herramientas, operación de sistemas. 

 Técnica: Conocimientos y destrezas en trabajo. 

 Social: Colaboración en el grupo. 

 Metodológica: Resuelve situaciones y encuentra soluciones. 

 Participativa: Participa en la organización de su institución, de 

sus modelos de clase, entre otros.  

 

Metodología: 

 

Para la realización de nuestro taller y alcanzar los objetivos 

propuestos  plantemos seguir un proceso metodológico de tres 

momentos para cada tema propuesto. 

 

Partes 

componentes del  

Taller 

 

Acciones 

 

Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la 

reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 
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Desarrollo 

 Presentación de la materia por el 

facilitador, utilizando el tipo de 

razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de 

ejercicios prácticos de aplicación 

(individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el 

fin de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo 

con el fin de corregir y fijar el aprendizaje 

logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo 

aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o 

actividad que será realizada en la reunión 

siguiente. 

 

Agenda preliminar de la ejecución del taller 

 

Mes: Octubre del 2014 

Desarrollo del taller: Una semana por cada tema. 
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Taller Nº 3 

Cronograma por 

temas 

Tema Nº 

1 

Tema Nº 

2 

Tema Nº 

3 

08:00       

09:30       

10:15       

11:00 Receso 

12:00       

01:15       

02:30 Conclusión y cierre de trabajo 
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Evaluación del taller 

 

Por ser nuestra investigación de tipo propositivo, adjuntamos a ella una 

propuesta de evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener en 

cuenta los objetivos y el contenido de la actividad y el desempeño del 

facilitador.  

 

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar éste. Por 

favor marca con una X y responder en los espacios en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Cronograma de la Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es su opinión general acerca de la actividad desarrollada? 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles fueron en su opinión los puntos débiles? 

………………………………………………………………………………

……………………............................................................................... 

 

 

3. ¿Cuál de los temas le agrado más? 

 

………………………………………………………………………………

……………………............................................................................... 

 

 

4. ¿Incorporó en la discusión grupal nuevos conceptos o aspectos 

útiles? 

………………………………………………………………………………

……………………............................................................................... 

 

 

5. ¿Qué cambios o mejoras sugeriría para futuras actividades? 

………………………………………………………………………………

……………………............................................................................... 

 

Mala              Aceptable          Buena          Excelente 
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3.2.5. Cronograma de Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Presupuesto. 

 

Recursos humanos: 

Cant. Requerimiento 

Costo 

individual Total 

4 Capacitadores S/ 100.00 S/ 1200.00 

2 Facilitador S/ 250.00 s/ 1500.00 

 

Total S/2700.00 

 

Recursos materiales: 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE 

(ULADECH) – FILIAL TUMBES 

Fecha por  Taller 

Taller Nº  

1 

Taller Nº 

2 

Taller Nº 

3 

Meses Agosto Setiembre Octubre 

Semanas 1 2 3 

 

1 2 3 

 

1 2 3 

 Actividades                         

Coordinaciones previas                         

Convocatoria de participantes                         

Aplicación de estrategias                         

Validación de conclusiones                         

Cant. Requerimiento Costo individual Total 

  30 Folders con fasters S/ 0.60 S/    18.00 

  30 Lapiceros s/ 0.50 s/    24.00 
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3.2.7. Financiamiento de los Talleres. 

 

Responsables:  

 

SERQUÉN MONJA, César Augusto. 

LOAYZA IZQUIERDO, Gina Paola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000 Hojas bond S/ 0.03 s/    90.00 

  30 Refrigerios S/ 5.00 S/ 150.00 

  2000 Copias S/ 0.10 S/  200.00 

Total S/ 482.00 

Resumen del monto solicitado 

Recursos humanos S/  2700.00 

Recursos materiales S/ 482.00 

Total S/ 3182.00 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los profesionales de la especialidad de matemática presentan bajo 

nivel académico-profesional expresadas en desconocimiento de 

nuevos paradigmas, limitado impulso al desarrollo de conocimientos y 

habilidades, insuficiente valorización de la formación profesional, 

escasa innovación entre otros. 

 

2. El rol de la Escuela Profesional de Educación no ha logrado los 

objetivos esenciales de la formación académico profesional, no 

incentiva la investigación, la proyección social, debido que no cuenta 

con una buena planificación y gestión ni con metas y objetivos bien 

definidos, no hay un Plan de Acción.  

 

3. La propuesta teóricamente lo enfocamos desde la Teoría General de 

Sistemas  y la Teoría de la Administración por Objetivos. 

Metodológicamente formalizamos tres talleres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

RECOMENDACIONES 

 

1.  Profundizar las investigaciones sobre formación académico - 

profesional teniendo en cuenta su naturaleza  multi causal. 

 

2.  Adecuar las teorías a otros estudios, ya que son enfoques pertinentes  

que dan vitalidad y luz a toda investigación científica. 

 

3.  Aplicar el modelo con la finalidad de formar profesionales con 

habilidades científicas básicas e integrales que les permita enfrentar 

este nuevo contexto. 
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                  ANEXO Nº 1 

                   UNIVERSIDAD NACIONAL  

                       “PEDRO RUIZ GALLO” 

 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………. 

EDAD:………………………………………………………………………………….. 

SEXO:………………………………………………………………………………...... 

LUGAR DE NACIMIENTO:………………………………………………………….. 

CICLO ACADÉMICO:…...…………………………………………………………… 

TÍTULO:……………………………………………GRADO ACADÉMICO:………… 

CATEGORIA:………………………………………………………………………..…. 

DEDICACIÓN:………………………………………………………………………….. 

ÚLTIMA ESPECIALIZACIÓN:………………………………………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADOR:  

LUGAR Y FECHA DE LA ENTREVISTA:……………………………………………… 

  

 

CÓDIGO A: FORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL  

 

1. ¿Cuál es el nivel de formación académico profesional de los estudiantes de 

la Especialidad Matemática? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿La Facultad cuenta con sus respectivos instrumentos de gestión? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿El Decanato tiene bien definidos sus metas y objetivos de gestión? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Los docentes integrantes de la Facultad de la Especialidad aludida han 

participado de la elaboración del Plan de Acción? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Dicho Plan de Acción se ha implementado? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿La Escuela Profesional ha participado de un proceso de autoevaluación y 

evaluación? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿La gestión facultativa se define por objetivos y valores? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿La Escuela cuenta con una infraestructura adecuada para el aprendizaje de 

los estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Existe un ambiente adecuado para un trabajo cooperativo entre docentes? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cómo caracterizaría Ud. el clima institucional de su Escuela Profesional? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Ocúpese de la dimensión administrativa de la Escuela Profesional 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. Explique Ud. las características de la formación profesional universitaria, 

caso Especialidad Matemática. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Qué rol juega el conocimiento frente al mercado laboral? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Tiene conocimiento de los nuevos paradigmas de la educación? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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15. ¿La formación académico profesional que reciben los estudiantes de la 

Especialidad Matemática responde al momento actual? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿El perfil profesional de los estudiantes aludidos se ajustan al mercado 

laboral? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿El docente es un verdadero facilitador de aprendizajes en la realidad 

educativa mencionada? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿En mérito a la formación académico profesional que reciben los 

estudiantes mencionados desarrollan iniciativas y/o asumen actitudes 

empresariales? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

CODIGO B: PROGRAMA ACADÉMICO - ADMINISTRATIVO 

 

19. Caracterice Ud. la gestión académico-administrativa de la Especialidad 

Matemática. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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20. ¿Qué objetivos debe perseguir un diseño de gestión académico-

administrativo sustentado en la Administración por Objetivos y en el Enfoque 

Sistémico? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

21. ¿Cuál es el fundamento de la propuesta a su criterio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

22. ¿Cuál debe ser la estructura de la propuesta? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

23. ¿A propósito qué importancia le da a los talleres? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

     “PEDRO RUIZ GALLO”  

     DE LAMBAYEQUE 

 

GUÍA DE ENCUESTA  
 

EDAD:……………………………………………………………………………… 

SEXO:……………………………………………………………………………… 

LUGAR DE NACIMIENTO:……………………………………………………… 

CICLO ACADÉMICO:……………………………………………………………. 

PROMEDIO PONDERADO:………………………………………..…………… 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENCUESTADOR:  

LUGAR Y FECHA DE LA ENCUESTA:………………………………………. 

 

CÓDIGO B: FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

1. ¿Te sientes un estudiante preparado?   

          Si 

          No 

  

2. ¿Estas conforme con la enseñanza que te brindan tus docente? 

          Si 

          No 

  

3. ¿Cómo calificas el desempeño de tus docentes?   

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pésimo 

 

4. Indica cuales son las capacidades que debes desarrollar según tu 

ciclo de estudios.                           
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Observar 

Analizar 

Identificar y solucionar problemas 

No sabe 

                   

5. ¿Te sientes preparado para generar cambios? 

          Si 

           No 

 

6. ¿Te sientes motivado a seguir estudiando? 

Si 

           No 

 

 

7. ¿Existe un ambiente adecuado de trabajo?  

Si 

           No 

 

8. ¿Te sientes identificado con la carrera?  

Si 

           No 

 

 

9. ¿Comprendes la exposición del docente?  

 

Si 

           No 

 

10. ¿Se cumple con el desarrollo del syllabus?  

 

Siempre 

           A veces 

Nunca 
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ANEXO N° 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

     “PEDRO RUIZ GALLO”  

     DE LAMBAYEQUE 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Dimensiones Indicadores Excelente Regular Malo Total 

Praxis 

Analizar.     

Identificar.     

Impulso hacia el 
cambio. 

    

Habilidades 

Motivación por el 
aprendizaje 
continuo. 

    

Ofrecer puntos de 
vista. 

    

Interacción continua.     

Diálogo sobre 
objetivos y políticas. 

    

Cuestionar dudas.     

Manejo de conflictos 
internos. 

    

Actitud proactiva. 
 

    

Alta orientación a 
resultados. 

    

Capacidades 

Capacidad de 
observación. 

    

Capacidad de 
análisis. 

    

Excelencia 
académica. 

    

Gestión 
participativa. 

    

Evaluación de 
proyectos de 
infraestructura. 

    

 


