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Datos institucionales

1. Datos Institucionales

El proceso histórico de creación de la Universidad Técnica de 
Machala (UTMACH) se encuentra ligado a los profundos cambios 
socioeconómicos de la provincia de El Oro desde la década del 50 del 
siglo XX por el incremento de la producción bananera, cuya deman-
da laboral generó desplazamientos internos de población, que nece-
sitaba acceso a una formación universitaria capaz de responder a los 
requerimientos técnicos y científicos de la provincia en ese entonces.  

La Universidad Técnica de Machala fue creada el 14 de abril de 
1969, marcando un hito en la historia educativa de la región sur de 
Ecuador, donde está situada. Posteriormente, el 18 de abril, el presi-
dente constitucional de la República, José María Velasco Ibarra, firmó 
el decreto oficial que originó la institución, publicado en el Registro 
Oficial No. 161, consolidándose con su inauguración el 23 de julio 
de 1969, con la presencia del presidente de la República. Posterior-
mente, el 4 de agosto del mismo año, la universidad abrió sus puertas 
a los estudiantes a su primer año lectivo, iniciando así su misión 
educativa y de servicio a la comunidad.   

En sus inicios, la Universidad Técnica de Machala comenzó su 
labor educativa con la Facultad de Agronomía y Veterinaria en 1969. 
Con el tiempo, la oferta académica creció de manera significativa; ya 
en 1970 se incorporaron nuevas escuelas dentro de la Facultad de 
Ciencias y Administración, tales como Sociología y Psicología, Admi-
nistración de Empresas, Ingeniería Hidráulica, Bioquímica, Farmacia 
y Química Industrial. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, 
se establecieron facultades de Sociología, Ciencias Administrativas, 
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Contabilidad, Ingeniería Civil y Ciencias Químicas. En 1999, con 
la adopción del Sistema Modular por Contenidos Integrados (SI-
MOCI), la universidad reforzó la articulación entre la investigación 
y la vinculación con la colectividad. Con la promulgación de la Ley 
Orgánica de Educación Superior (LOES) en 2010, se trabajó en la 
homogeneización curricular, y en 2014 se implementó una estructu-
ra organizacional basada en Unidades Académicas. A partir de 2016, 
la UTMACH alcanzó importantes logros, como la acreditación en la 
categoría “B” por el Consejo de Evaluación Acreditación y Asegura-
miento de la Educación Superior (CEAACES) y la promulgación de 
su Modelo Educativo Integrador y Desarrollador, que llevó al redi-
seño de sus carreras en 2016 y 2019. En 2020, la universidad fue 
nuevamente acreditada por el CACES para el periodo 2020-2025.  

Actualmente, la UTMACH ofrece una amplia oferta académica de 
grado y posgrado diseñada para satisfacer las demandas del mundo 
laboral actual y promover el crecimiento profesional y personal de 
los estudiantes.   

En los profesionales formados a lo largo de estos años se expresa 
el aporte de la universidad a las dinámicas socioeconómicas y cul-
turales del territorio, reforzando la relevancia y la pertinencia de la 
institución en el contexto local, regional, nacional e internacional.

1.1. Filosofía institucional de la UTMACH

La creación de la UTMACH marca un hito importante en la his-
toria educativa de la provincia y evidencia el compromiso y la de-
terminación de la comunidad para lograr un acceso equitativo a la 

educación superior en la región. Esta historia refleja la importancia 
de la educación como motor de desarrollo y transformación social, 
así como la capacidad de la comunidad para movilizarse y hacer es-
cuchar sus demandas en busca de un futuro mejor para todos.  

La UTMACH se caracteriza por un enfoque ecosistémico, expre-
sado a través de elementos externos e internos interrelacionados e 
interdependientes que promueven el diálogo de saberes. Este enfoque 
considera las características socioambientales y económicas de la na-
ción, y se refleja en su vínculo activo con las instituciones socioedu-
cativas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030.  

La institución se autorregula como una entidad viva que aprende 
y mejora continuamente, considerando al conocimiento un “bien de 
uso común” que responde a las necesidades de desarrollo profesional 
de la región sur del país, donde genera un ambiente que potencia ca-
pacidades, permite el crecimiento profesional y personal de la comu-
nidad universitaria y contribuye al desarrollo institucional, así como 
a la transformación de la calidad educativa en un mundo complejo y 
cambiante.  

La UTMACH es una institución de educación superior pública, 
autónoma y de servicio, que contribuye al desarrollo sostenible con 
procesos pertinentes, innovadores, inclusivos y de calidad en la for-
mación académica, la investigación y la vinculación con la sociedad.   

La UTMACH sostiene su identidad institucional y se organiza en 
función del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), para 
cumplir su misión y visión (Figura 1).
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Figura 1.
Misión y Visión de la Universidad Técnica de Machala
Nota: Filosofía Institucional Resolución Nro. 0266-2024-CU-SO-14

La institución se fundamenta en valores que regulan el desarrollo 
de sus procesos sustantivos y se plasman en la conducta de los miem-
bros de la comunidad universitaria como la responsabilidad, integri-
dad, honestidad y solidaridad, centrados en el bienestar del estudian-
te y sus miembros. Estos valores se expresan a través de las políticas 
universitarias y en la educación integral que reciben los estudiantes, 
influyendo en sus acciones con una visión holística integradora del 
trabajo que se realiza en toda la institución (Figura 2).

Figura  2.
Valores institucionales de la Universidad Técnica de Machala
Nota: Filosofía Institucional (aprobada mediante Resolución Nro. 0266-2024-CU-
SO-14)

En la UTMACH los principios institucionales (Figura 3) cons-
tituyen la base esencial que guía las acciones y toma de decisiones, 
sustentándose en la calidad, la transparencia y otros aspectos funda-
mentales. La UTMACH se compromete firmemente a mantener es-
tándares elevados en todas sus actividades, fomentando un ambiente 
de excelencia académica y administrativa basado en estos principios. 
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Nota: Filosofía Institucional (aprobada mediante Resolución Nro. 0266-2024-CU-SO-14)  

En la UTMACH los principios institucionales (Figura 3) constituyen la base 
esencial que guía las acciones y toma de decisiones, sustentándose en la calidad, la 
transparencia y otros aspectos fundamentales. La UTMACH se compromete 
firmemente a mantener estándares elevados en todas sus actividades, fomentando 
un ambiente de excelencia académica y administrativa basado en estos principios.   

Figura  3. 

Principios institucionales de la Universidad Técnica de Machala 

 
Nota: Filosofía Institucional (aprobada mediante Resolución Nro. 0266-2024-CU-SO-14)  

 

La UTMACH busca ser una institución flexible, capaz de adaptarse al cambio y al 

contexto actual, manteniendo una sinergia con su pasado para evolucionar hacia 

nuevas formas de organización, fomentando el trabajo en equipo y la participación 

activa de todos los grupos y estamentos en la toma de decisiones, aspirando 
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Figura  3.
Principios institucionales de la Universi-

dad Técnica de Machala
Nota: Filosofía Institucional (apro-

bada mediante Resolución Nro. 
0266-2024-CU-SO-14)

La UTMACH busca ser una 
institución flexible, capaz de 
adaptarse al cambio y al contexto 
actual, manteniendo una sinergia 
con su pasado para evolucionar 
hacia nuevas formas de organi-
zación, fomentando el trabajo en 
equipo y la participación activa 
de todos los grupos y estamentos 
en la toma de decisiones, aspiran-
do siempre a la adecuación, efi-
cacia y eficiencia en las acciones 
ejecutadas, según la filosofía es-
tablecida mediante la Resolución 
Nro. 0266-2024-CU-SO-14.

2. Diagnóstico del Modelo Educativo 
Institucional 

La actividad académica es un proceso continuo, dinámico y adap-
table que requiere constante actualización para responder a los desa-
fíos del entorno local, regional, nacional e internacional, garantizando 
así la calidad y la excelencia educativa. Las condiciones actuales del 
desarrollo socioeconómico del Ecuador, junto con la proyección edu-
cativa del país y del contexto global, exigen que las políticas educati-
vas nacionales y de cada institución de educación superior orienten 
sus recursos humanos, de infraestructura, tecnológicos y económicos 
hacia la formación integral del estudiante. 

La evaluación de la aplicación práctica del Modelo Educati-
vo (2015) designado como “MODELO EDUCATIVO INTEGRA-
DOR Y DESARROLLADOR DE LA UTMACH “, fue desarrollada a 
partir de la implementación de una metodología (Resolución Nro. 
0319-2024-CU-SO-17) basada en la participación de los diferentes 
actores universitarios (autoridades, personal académico y estudian-
tes), cuya aplicación permitió un diagnóstico que identificó fortale-
zas, debilidades, amenazas y oportunidades en su implementación, 
determinando que, aunque su aplicación contribuyó al mejoramiento 
de la calidad de la enseñanza, se precisan transformaciones condu-
centes a la mejora continua de la gestión institucional. 

A partir del diagnóstico realizado (Resolución Nro. 
0318-2024-CU-SO-17), se identificaron algunos elementos que se 
resumen de la siguiente manera:  
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- Relativos al modelo curricular: 

• Es necesario diversificar la oferta formativa incorporando nue-
vas modalidades de estudio que contribuyan a incrementar el 
acceso a la universidad.  

• El modelo por objetivos vigente ha sido útil en términos de 
proyectar la solución de situaciones profesionales que requie-
ren alcanzar metas claras y medibles, pero no siempre ha ofre-
cido la posibilidad de que se propicie la capacidad de adapta-
ción y desarrollo integral de los estudiantes. 

• Los contenidos del perfil de egreso de las carreras aún no res-
ponden a una integración real en función de resolver los pro-
blemas de la profesión, así como a una adecuada distribución 
entre teoría y práctica. 

• Necesidad de perfeccionar la relación entre las tareas de apren-
dizaje y el perfil de egreso en las nuevas carreras y programas. 

• Excesivo uso de métodos y técnicas obsoletas y rígidas que 
rompen con lo proyectado desde el Modelo Educativo y no 
propician una educación de calidad. 

• El Modelo Educativo vigente no siempre proyecta la prepara-
ción de los estudiantes para desafíos nuevos o imprevistos. 

- Relativos al modelo pedagógico:

• La desconexión del modelo con las necesidades del entorno, 
limitando la respuesta a las demandas profesionales y socioe-
conómicas de la región y el país. 

• Deficiente integración de saberes y competencias transversales 
necesarias para una formación integral. 

• Insuficiente integración entre la teoría y la práctica que limita 
la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos 
en contextos reales y enfrentar los desafíos específicos de su 
campo profesional. 

• La insuficiente articulación entre las funciones sustantivas y su 
expresión a nivel de la práctica educativa. 

• Necesidad de abrir la universidad hacia la internacionalización 
de sus procesos sustantivos.

Ante estas insuficiencias que se generalizan a nivel de las tres 
funciones sustantivas, se delimitó como respuesta la introducción de 
un Modelo Educativo con enfoque de formación por competencias, 
teniendo en cuenta que este se presenta como enlace propicio entre 
la formación escolar y la formación terciaria, así como la formación y 
actualización posteriores al egreso, aspecto de importancia relevante 
para una mejor interacción del profesional con su medio social, cul-
tural y profesional; así lo plantean (Villegas et al., 2019). 

El modelo por competencias ofrece una formación más integral, 
flexible y contextualizada que apoya a los individuos a enfrentar de 
manera efectiva los desafíos del entorno laboral y social, desarro-
llando conocimientos técnicos, así como habilidades transversales y 
actitudes esenciales para el éxito. 
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3.  Paradigmas educativos que sustentan el 
Modelo Educativo

Un Modelo Educativo constituye una forma de concebir la prácti-
ca del proceso educativo que consta de varios elementos distintivos; 
entre ellos, se destaca una perspectiva sobre el propósito de la edu-
cación, un supuesto acerca del estudiante, una visión sobre el rol del 
docente, una interpretación que representa el conocimiento y una 
manera de concretar la acción de enseñanza-aprendizaje. 

La precisión del Modelo Educativo es importante para la institu-
ción educativa pues permite comprender el proceso educativo desde 
las relaciones entre el docente, el saber y el estudiante en los dife-
rentes ambientes de aprendizaje y observar las relaciones que pre-
dominan en la enseñanza, orientando las acciones pedagógicas con 
un mayor grado de racionalidad en las metodologías de enseñanza, 
selección, organización y distribución de los contenidos y las formas 
de evaluación.

En una institución de educación superior el Modelo Educativo 
actúa como una guía estructurada que integra de manera coheren-
te fundamentos pedagógicos, curriculares, psicológicos y didácticos, 
sustentándose en la filosofía institucional. Este modelo sustenta las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación con 
la sociedad, consolidándolas como partes integrales de un proceso 
educativo holístico. 

Actualmente, la educación superior ha entrado a un mundo que 
cada vez se complejiza más, lo cual dificulta la concreción de las 

herramientas que utiliza para cumplir sus objetivos, asumiendo los 
constructos que, desde diferentes posiciones, explican el fenóme-
no educativo; partiendo de este criterio, el Modelo Educativo de la 
UTMACH encuentra su sustento paradigmático en las alternativas 
múltiples que proporcionan el Constructivismo, el Conectivismo, el 
Cognitivismo y la socioformación, vistos desde la complejidad epis-
temológica que los caracteriza. 

En contraste con el pensamiento simplificador, se promueve un 
enfoque basado en la conexión, que reconoce la importancia de dis-
tinguir y analizar, pero que también fomenta la comunicación en 
lugar de la separación y la desconexión entre estos paradigmas que 
se revelan a través de sus contradicciones, pero que confluyen mu-
tuamente en su mirada a una misma realidad. Se trata de encontrar 
valor en las complementariedades y en los contrastes, reconociendo 
el pluralismo, la diversidad y la relatividad, que no implica llegar a un 
consenso superficial ni aceptar la tolerancia sin una reflexión crítica 
profunda. 

Estos paradigmas educativos constituyen la base teórica y metodo-
lógica sobre la cual se construye el Modelo Educativo, proporcionan-
do las directrices fundamentales que guían el enfoque, los objetivos 
y las prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al sustentar 
qué se considera conocimiento válido, cómo deben ser adquiridos 
y evaluados los saberes y habilidades, así como el papel de los ac-
tores involucrados, los paradigmas educativos permiten estructurar 
un modelo que responde a las necesidades y contextos específicos 
de la sociedad ecuatoriana. Así, estos paradigmas sustentan el Mo-
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delo Educativo al orientar sus principios y adaptarlo a los valores y 
competencias que se desean promover en los estudiantes y que se 
proyectan desde la filosofía institucional. 

El paradigma constructivista sostiene que el aprendizaje es un 
proceso activo en el que los estudiantes construyen nuevos conoci-
mientos basados en sus experiencias previas (Piaget, 1954; Vygotsky, 
1978). En términos de desarrollo de competencias, este enfoque es 
fundamental; fomenta habilidades importantes como el pensamiento 
crítico, la resolución de problemas y la capacidad de aplicar conoci-
mientos en contextos diversos (Jonassen, 1999).  

Al involucrar a los estudiantes de manera activa en su propio 
proceso de aprendizaje, desde el constructivismo se promueve una 
comprensión más profunda y significativa de los contenidos, permi-
tiendo que los aprendizajes sean transferidos a situaciones del mundo 
real. Esta autonomía en el aprendizaje prepara a los estudiantes para 
enfrentar retos complejos, facilitando el desarrollo de competencias 
cognitivas para promover la creatividad y la metacognición; además, 
contribuye al desarrollo de competencias socioemocionales mediante 
el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la autonomía y la mo-
tivación intrínseca; también, aporta al desarrollo de las competencias 
digitales, llevando al estudiante a la búsqueda y gestión de informa-
ción, uso de herramientas digitales y creación de contenidos digitales. 

Este paradigma también contribuye a la adaptabilidad, porque 
dota a los estudiantes de un conjunto de habilidades y actitudes que 
permiten ser ciudadanos activos, pensadores críticos y aprendices 
autónomos en un mundo cada vez más complejo y cambiante, propio 
del siglo XXI. 

El conectivismo introducido por Siemens (2005) sostiene que el 
conocimiento reside en una red de conexiones creadas y mantenidas 
entre los nodos (personas, recursos y tecnologías), en lugar de de-
pender de un individuo aislado. Así lo reconocen López y Escovedo 
(2021). En el Modelo Educativo de la UTMACH, este paradigma 
promueve el desarrollo de competencias relacionadas con la gestión 
de la información, el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo 
en línea. Los estudiantes desarrollan habilidades para discernir la 
validez de la información y aprovechar las redes de conocimiento; 
resulta fundamental para la formación continua y la adaptación a un 
mundo en constante cambio. Así, el conectivismo refuerza competen-
cias necesarias para enfrentar los desafíos de la era digital, incluyendo 
la capacidad de aprender a lo largo de la vida.   

En términos de desarrollo de competencias, el cognitivismo pro-
mueve la adquisición de habilidades cognitivas complejas como el 
análisis, la toma de decisiones y la resolución de problemas, pro-
moviendo el desarrollo de los procesos del pensamiento: cómo los 
estudiantes, reciben, procesan y almacenan el conocimiento (Altez 
et al., 2021). Al diseñar estrategias de enseñanza que favorezcan la 
organización y estructuración de la información, el cognitivismo per-
mite a los estudiantes adquirir conocimientos y aplicarlos de manera 
eficiente en contextos prácticos. Además, esta aproximación potencia 
la capacidad de los estudiantes para desarrollar estrategias de apren-
dizaje autónomas, facilitando la autogestión y la mejora continua de 
sus habilidades. 

La socioformación es un enfoque pedagógico latinoamericano en 
constante evolución, que promueve el desarrollo integral del estu-
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diante a partir de su vinculación con contextos reales. Este plantea-
miento adopta una visión compleja, holística y sistémica para formar 
ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con su entorno, fo-
mentando el trabajo colaborativo y el desarrollo de competencias 
para la vida (Tobón, 2013).

•  Compleja: se considera que el proceso de construcción del 
conocimiento científico se sustenta en el diálogo entre saberes, 
con base en la concepción de la complejidad (Morin, 2003), 
proyectados hacia la obtención de los siete saberes necesarios 
para el futuro (Morín, 1999), que privilegian al conocimiento 
pertinente, la condición humana, la comprensión del estable-
cimiento de una identidad planetaria y de la capacidad de en-
frentar la incertidumbre en un mundo donde la única certeza 
es la incertidumbre.

• Holística: “Etimológicamente el holismo representa” “la prác-
tica del todo” o “de la integralidad”, su raíz holos, procede del 
griego y significa “todo”, “íntegro”, “entero”, “completo”, y el 
sufijo ismo se emplea para designar una doctrina o práctica” 
(Briceño et al., 2010, p. 74).   Bajo una perspectiva holística, 
se entiende al ser humano como una entidad multidimensio-
nal. Con esta visión como fundamento, se busca promover su 
desarrollo pleno y el logro de una existencia plena a través de 
una educación integral y multidimensional que abarca todos 
los aspectos de la formación humana (Gluyas, 2010). 

La formación se entiende como la integración de diferentes 
dimensiones del saber: un ‘saber conocer’ que facilita el apren-
dizaje, un ‘saber hacer’ que se traduce en habilidades prácticas, 
un ‘saber ser’, basado en el autoconocimiento y un ‘saber convi-
vir’ que influye positivamente en el entorno inmediato, con un 
impacto que trasciende hacia la sociedad y la humanidad. Esta 

integración guía a los estudiantes hacia el desarrollo integral, 
resumido en los principios de ‘saber conocer, saber hacer, saber 
ser y saber convivir’. Así, la formación integral asegura que las 
competencias profesionales se desarrollen de manera eficiente 
y en armonía con las habilidades blandas.

• Sistémica: se concibe al ser humano en su integralidad y evo-
lución, en interacción ecológica con el ambiente y la sociedad. 
Esto implica el reto de orientar la formación hacia el trabajo 
con proyectos, los cuales son el medio óptimo para conseguir 
la formación humana integral, superando la inquietud de la 
educación tradicional.

La formación humana integral se concibe como un sistema que 
busca identificar los ejes fundamentales o nodos de la formación, que 
orientan su estructuración y dinámica. En la práctica, esto implica 
enfocar la docencia en estos ejes esenciales en lugar de dispersarse 
en todos los detalles del proceso formativo. Este enfoque simplifi-
ca el proceso educativo y facilita el desarrollo de las competencias 
deseadas. Es comparable al análisis de los puntos que sostienen un 
sistema, donde se identifican los factores determinantes para generar 
el cambio. Por lo tanto, para promover el aprendizaje y elevar con-
tinuamente el nivel de formación de los estudiantes, es fundamental 
que las acciones docentes se centren en estos nodos estratégicos (To-
bón, 2013).
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4. Fundamentos teóricos del Modelo 
Educativo

En el ámbito educativo, el Modelo Educativo de la UTMACH 
se sustenta desde fundamentos epistemológicos, jurídico normativos, 
psicológicos, pedagógicos, didácticos y curriculares que se orientan a 
cumplir la Misión y Visión de la institución, con el objetivo principal 
de alcanzar una formación integral del estudiante, desde el pensa-
miento crítico y reflexivo, así como el sentido de corresponsabilidad 
con el mundo que lo rodea.

4.1. Fundamentos epistemológicos

Sobre la base de los aspectos que constituyen el fundamento onto-
lógico de su filosofía institucional (Resolución Nro. 0266-2024-CU-
SO-14), el proceso de configuración para la construcción de sabe-
res en la UTMACH responde de manera íntegra a las necesidades 
identificadas en el contexto socioeconómico actual. En un mundo 
cada vez más globalizado y complejo, se reconoce la importancia de 
una conciencia colectiva orientada hacia el desarrollo sostenible y el 
bienestar futuro.  

Los elementos identificados en el diagnóstico otorgan un carácter 
sistémico al proceso de formación de profesionales que se gestiona 
en la universidad, desde una mirada a la educación como proceso que 
“se basa en la organización de individuos que producen, comparten y 
validan sus conocimientos a partir de su historia, cultura, lenguajes y 
otros; su fin es el intercambio de conocimiento basado en la eficacia 
y transmisión de la información” (Cuervo et al., 2018, p.109).  

Sustentado en estos planteamientos, la organización del proceso 
pedagógico en la UTMACH estima que el establecimiento de las for-
mas de aprender se lleva a cabo a través de la colaboración con los 
demás, idea que se refleja en una concepción en que el aprendizaje 
se fundamenta en la interacción y colaboración, dejando de lado el 
enfoque del estudio individual y aislado, que limita la adquisición de 
saberes significativos y duraderos.  

Frente a esto, se estima que las actividades socio-cognitivas, como 
el aprendizaje colaborativo, los proyectos grupales y los debates en 
clases, estimulan al estudiante a una producción de conocimientos 
que considera que tanto la vida del ser humano como uno de sus 
productos, que es el conocimiento científico, tiene dentro de sus pre-
cedentes fundamentales a la capacidad de saber convivir con otros, lo 
que resignifica el valor de  “la intersubjetividad y la alteridad, es de-
cir, la presencia e irrupción “del otro” y de “lo otro” en la existencia 
de cada individuo.” (Bolaños, 2022, p.190).  

Lo antes planteado trae consigo la necesidad de potenciar a través 
del proceso educativo el desarrollo de competencias investigativas, 
de la creatividad y la innovación, como forma de promover desde 
la academia los mecanismos para brindar soluciones pertinentes y 
novedosas, a los ingentes problemas del desarrollo a nivel local, na-
cional y con proyección internacional, resignificando el importante 
rol concedido a la investigación y la innovación, estimando que el 
conocimiento “constituye un medio a través del cual el ser huma-
no establece cierto tipo de relaciones con su medio circundante, le 
permite acceder a él y realizar cambios sobre su actitud y el mundo” 
(Aguilar, 2017, p. 159).  
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La UTMACH establece pautas epistemológicas que guían la ge-
neración y justificación del conocimiento, así como su naturaleza y 
proceso de creación. En este marco, la institución fomenta: 

• La consideración de la pluralidad y diversidad del mundo: la 
UTMACH promueve la diversidad de ideas y enfoques como 
un elemento fundamental para el desarrollo del pensamiento 
crítico y la innovación.  

• La comprensión del establecimiento de relaciones inter, multi 
y transdisciplinares en la configuración del conocimiento: la 
UTMACH fomenta las relaciones entre disciplinas, como una 
forma de abordar los problemas complejos del mundo actual y 
su expresión dentro del mundo de la educación.  

• La mirada innovadora al mundo: la UTMACH impulsa la in-
novación como una forma de contribuir al desarrollo de la 
sociedad a partir de procesos de indagación en las problemá-
ticas presentes en su entorno, que se expresan en las prácticas 
de investigación formativa y los proyectos de investigación y 
vinculación con la sociedad. 

Estos fundamentos epistemológicos se traducen en el compromiso 
de la UTMACH con la formación de profesionales capaces de pensar 
por sí mismos, de resolver problemas complejos y de contribuir al 
desarrollo de la sociedad.

4.2. Fundamentos jurídicos-normativos

Desde el punto de vista jurídico, el Modelo Educativo de la UT-
MACH defiende la educación como un derecho humano fundamen-
tal, en consonancia con los preceptos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) y la Constitución de la República del 
Ecuador (2008) en su: 

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 
área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 
de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 
buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 
y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará 
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos huma-
nos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participa-
tiva, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 
calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solida-
ridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 
la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 
y capacidades para crear y trabajar. 

Art. 347, numeral 8. Incorporar las tecnologías de la informa-
ción y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de 
la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y humanista; 
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 
del régimen de desarrollo. 
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Así, la educación se posiciona como un deber ineludible del Esta-
do y como un área primordial de la política pública y de la inversión 
estatal, consagrando así el derecho de las personas a una educación 
que promueva el pleno desarrollo de la personalidad y fortalezca el 
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

En este marco, la LOES se erige como fundamento esencial de 
la UTMACH, garantizando el acceso a una educación superior de 
calidad conducente a la excelencia, la cual establece que la enseñanza 
universitaria debe ser humanista, intercultural y científica, constitu-
yendo un derecho de las personas y un bien público social al servicio 
del interés común. El Plan Nacional del Nuevo Ecuador (2024) pro-
vee una intencionalidad práctica orientada en el sentido de impulsar 
las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva 
de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural. 

El Modelo Educativo Institucional acoge los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible de la ONU (2015), además se alinea a distintos 
instrumentos normativos del nivel nacional e institucional, como se 
sistematiza en la siguiente tabla:
Tabla 1
Marco Jurídico y Referencia Nacional del Modelo Educativo de la Universidad Técnica 
de Machala

Instrumento Regulación que establece

Modelo Genérico de Evaluación de carre-
ras (Grado y Posgrado) del Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educa-

ción Superior (CACES).

Documentos referentes que establecen criterios, in-
dicadores y estándares para la evaluación de los en-
tornos de aprendizaje a nivel de grado y Posgrado 

(CACES, 2022, 2023).

Reglamento de Régimen Académico del 
Consejo de Educación Superior (CES, 

2023).

Regula y orienta las funciones sustantivas que se de-
ben desarrollar en la universidad, así como su gestión.

Estatuto UTMACH (2021).

Determina la estructura orgánico funcional de la UT-
MACH, en un marco de respeto a los principios de la 
Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior y los instrumentos internacionales que 

se relacionan con la educación superior.

Plan Estratégico de Desarrollo Institu-
cional (PEDI) – institucional de la UT-
MACH (2023-2027) Resolución Nro. 

0535-2023-CU-SE-49.

Especifica las acciones estratégicas para la proyección 
y ejecución articulada y con excelencia de las funcio-

nes sustantivas y de gestión de la universidad.

Nota: Elaboración propia

4.3. Fundamentos psicológicos

A partir de los postulados de la Psicología de la educación cuya 
consideración de la dinámica biopsicosocial y cómo esta participa en 
la configuración de la subjetividad, se fundamenta un Modelo Edu-
cativo para la formación de los profesionales que tiene en cuenta el 
papel del neuroaprendizaje, exigiendo considerar los procesos cog-
nitivos básicos y superiores, la expresión del desarrollo emocional y 
cómo ambos aspectos participan en el acto de aprender y son media-
tizados por las condiciones sociales y de vida de cada sujeto.

El modelo se establece sobre las siguientes bases:

• La relación entre los aprendizajes previos y los nuevos: la com-
prensión de los nuevos saberes se erige sobre la base de la co-
nexión entre los conocimientos y las habilidades ya adquiridas, 
con los que se originan por primera vez o se recuperan para 
reforzarlos. 
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• La concepción holística del aprendizaje: La presentación de la 
situación de enseñanza de manera integral, la cual provoca la 
incidencia del estímulo sobre diferentes puntos de la misma 
materia, la cual “tratada desde vías diferentes, produce un surco 
de aprendizaje donde la conexión interhemisférica de diferentes 
zonas del encéfalo generará una adquisición de conocimientos, 
más fácil de recordar y difícil de olvidar” (Ranz-Alagardaa y 
Giménez-Beut, 2019, pp. 167-168).  

• La variación de los niveles de complejidad de las tareas: las 
sinapsis neuronales de la corteza frontal encargada del procesa-
miento cognitivo, solo se activan cuando la relación fácil/difícil 
se produce en la proporción justa para activarse en función de 
solucionar las situaciones formativas. 

• La construcción del conocimiento de manera colaborativa. La 
cohesión grupal en la solución de tareas. El mesencéfalo (ce-
rebro emocional), que hace sinapsis con todos los circuitos 
dopaminérgicos que activan y mantienen la atención, favore-
ce el desarrollo de habilidades cuando se presenta integración 
dentro del grupo. El docente es el encargado de presentar las 
situaciones de aprendizaje que facilitan el trabajo colaborativo. 

• La meta de la formación es el desarrollo de competencias, no 
la asimilación de contenidos. Las competencias son parte de 
la memoria implícita y surgen cuando se genera una sinapsis 
gracias a una red neuronal a la que se puede acceder rápida-
mente cuando es necesario. La asimilación de contenidos se 
genera como parte de la memoria explícita, difícil de recordar 
y fácil de olvidar porque se basa en la repetición mecánica de 
estímulos. 

• La consideración de las diferencias en el procesamiento de la 
información de un estudiante a otro. Cada uno debe identificar 

las características de su procesamiento de información para ge-
nerar un hábito que se active cuando necesite aprender, lo que 
lleva a considerar la importancia de que el estudiante “aprenda 
a aprender” y “aprenda a reaprender”. 

• El desarrollo socioemocional y el intelectual configuran una 
unidad: ayuda a los estudiantes a manejar sus reacciones pri-
marias para, desde un proceso asociativo y metonímico, evo-
lucionarlas hacia reacciones secundarias, que implican contro-
lar sus emociones y su uso eficaz para la gestión efectiva del 
aprendizaje. 

• El estudiante universitario es un adulto: posee una experiencia 
anterior formada, él participa del aprendizaje y busca hacer 
suyas las nuevas experiencias para incorporarlas a las que ya 
posee, pero no para almacenarlas, sino para usarlas en función 
de un proyecto de vida que ya ha establecido; este pragmatis-
mo matiza su formación. Knowles (1980) indica que cuando 
un estudiante descubre que lo aprendido puede aplicarse y se 
integra a su proyecto de vida se logra una adecuada motiva-
ción. La relación entre docentes y estudiantes es horizontal; los 
primeros deben facilitar que los segundos aprendan de manera 
natural, aplicando su iniciativa y creatividad. 

• Existen diferencias individuales que mediatizan el aprendizaje: 
la educación superior actual necesita reconocer la importan-
cia de tener en cuenta las diferencias culturales, étnicas, socia-
les, normas, creencias y comportamientos que van a marcar 
limitaciones para la posibilidad de un acceso participativo al 
aprendizaje y que llevan, al mismo tiempo, a generar índices de 
exclusión y discriminación (Booth, 2000).
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4.4. Fundamentos pedagógicos

Los fundamentos pedagógicos que sirven de sustento al proceso 
formativo en la UTMACH se constituyen sobre la base de su postura 
ontológica orientada al desarrollo integral de la personalidad, a la 
que considera un sistema de configuraciones complejas, por cuanto 
integra competencias estructuradas con conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes que la definen, aspectos que se relacionan con la 
Pedagogía Crítica (Freire, 1970) y la consideración emancipadora 
de la educación. En correspondencia con lo descrito, el proceso edu-
cativo, se organiza con visión ecológica, en función de la compleja y 
continua red de construcción y reconstrucción de saberes presentes 
en la interacción sistemática del ser humano, con su entorno y con-
sigo mismo que se manifiestan en la práctica y dan sentido a esta.  

Este andamiaje para alcanzar el conocimiento descrito con an-
terioridad se materializa en un Modelo Educativo-Pedagógico que 
considera la resolución de problemas como manera de formar a los 
jóvenes en un ambiente cercano a la vida cotidiana y a las necesida-
des que tendrán en el mundo real. 

Se rompe con la imagen estereotipada de un proceso de adquisi-
ción de conocimientos lineal, a través del cual se despejan los pro-
blemas que plantea el docente o que se disponen con anticipación, 
para reconocer la naturaleza necesariamente indeterminada de la ac-
tividad humana y de su poder creador, que modelan la forma en que 
se construye, modifica y aplica el conocimiento, acercando el apren-
dizaje al contexto real de su aplicación y resignificando la necesaria 
relación entre teoría y práctica. 

La UTMACH considera la educación como un motor para el desa-
rrollo de la sociedad, siendo el eje central del progreso de una nación. 
Para destacar la integralidad e importancia de la educación, se postu-
lan por la UNESCO (1999) los cuatro pilares, que son considerados 
como saberes imprescindibles que debe desarrollar el ser humano 
para aportar en la construcción de una sociedad más justa, equitativa 
y solidaria. Como refirió (Salazar, 2016):       

Edificar los pilares de la educación en este sentido supone 
cambiar el modelo de educación. De una educación tradicional 
edificada principalmente dentro de los muros de un estable-
cimiento a un modelo social de la educación abierta a la co-
munidad, que reconoce que el aprendizaje se da afuera de sus 
murallas. (p. 162) 

Estas ideas se concretan en un Modelo Educativo-Pedagógico que 
fortalece la idea de un estudiante capaz de participar en investigacio-
nes científicas, en la creación de ideas novedosas y la transformación 
de su entorno a partir de los nuevos hallazgos, precedentes que de-
terminan sus características:

• El aprendizaje es un proceso social y activo: para lograr un 
aprendizaje pertinente y duradero es fundamental el aporte del 
aprendiz realizando actividades individuales y sociales. El es-
tudiante alcanza saberes significativos cuando participa en la 
construcción de su saber en interacción con otros, que dan la 
posibilidad de identificar ideas y miradas diferentes a las pro-
pias para la construcción del nuevo conocimiento.  

La UTMACH promueve el aprendizaje activo que considera 
al estudiante como su principal protagonista, más en su rela-
ción con otros actores, valoriza al trabajo colaborativo, como 
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una forma de involucrar a los estudiantes en su propio proceso 
de aprendizaje porque considera que el estudio individual y 
aislado no construye saberes significativos y duraderos (Bola-
ños, 2022). 

En el proceso educativo se materializa una relación indiso-
luble entre la teoría y la práctica, orientada a que todos los co-
nocimientos construidos o asimilados por el estudiante puedan 
aplicarse en la vida cotidiana. A lo largo del proceso educativo, 
el estudiante debe adquirir las herramientas necesarias para 
enfrentarse a un mundo laboral cada vez más competitivo y 
exigente; debe convertirse en un profesional que resuelva ta-
reas de manera competente y además, pueda actuar con éxito, 
con independencia de las distintas experiencias sociales o de 
trabajo que se presenten, debe convertirse en un emprendedor.

El proceso educativo se concibe como inclusivo y accesible: 
la preocupación por la igualdad de oportunidades de todos los 
seres humanos sustenta un proceso educativo inclusivo y ac-
cesible que promueve el equilibrio entre el hombre exterior y 
el hombre interior, donde prepararse para el desempeño de 
la profesión conecta las necesidades del entorno social con el 
ejercicio de las potencialidades individuales (Vygotsky, 1978), 
conocidas como la “zona de desarrollo potencial”, para desa-
rrollarse en cualquier ambiente laboral. 

• La construcción de conocimientos se produce dentro de una 
concepción de la vida, del ser humano y su universo; y de su 
trascendencia en el futuro, en constante desarrollo y evolución. 
El proceso educativo en la UTMACH privilegia la incorpo-
ración de la ciencia y la tecnología como herramientas que 
propician el bienestar de los seres humanos y al propio tiempo 
exigen una continua y pertinente actualización en correspon-
dencia con las transformaciones sociales.  

• La articulación de funciones sustantivas en el proceso educa-
tivo que gestiona la institución: La UTMACH responde a las 
expectativas y necesidades de la sociedad, conectándose con la 
planificación nacional de desarrollo y los objetivos del desarro-
llo sostenible (ODS) para el 2030 y a través del currículo, con-
sidera los niveles de diversidad cultural, desarrollo científico, 
humanístico y tecnológico alcanzados internacionalmente para 
promover una oferta académica formativa vinculada con accio-
nes de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, 
como una respuesta integral a las demandas locales, nacionales 
e internacionales. 

• La UTMACH, como centro formativo aporta al cumplimiento 
de los ODS 2030, desde su triple función, formadora, investi-
gadora y de transferencia de conocimientos e innovación ha-
cia la sociedad. El proceso educativo en la UTMACH procura 
dotar a sus educandos de conocimientos, habilidades, valores 
y actitudes para entender y trabajar por los ODS 2030. Para 
esto, impulsa el empoderamiento de la juventud, ampliando su 
formación académica y vocacional para abordar creativamente 
la solución de los retos que señala la sostenibilidad planetaria.

4.5. Fundamentos didácticos

Los cambios provocados por la globalización y el impacto de la 
introducción de las nuevas tecnologías han incidido en la necesidad 
de cambiar la manera en la que tradicionalmente se ha organizado 
el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior. Según 
Casasola (2020), “La docencia se debe basar en una fundamentación 
didáctica estructurada y epistemológicamente diseñada” (p. 45).  
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Tomando como referente al diagnóstico que se realizó del modelo 
educativo vigente, fueron identificadas dificultades persistentes que 
afectan al diseño y la dinámica del proceso de enseñanza aprendi-
zaje en la universidad. Esto implica que se necesita su actualización 
permanente con el fin de aplicarla al mencionado proceso de manera 
efectiva. 

La concepción didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje en 
la UTMACH encuentra su sustento epistemológico en el paradigma 
de la complejidad que considera a la realidad como una red de rela-
ciones, implica su determinación por la relación eco-organizadora con 
su entorno. “la visión ecológica que se plantea no separa a los seres 
humanos de su entorno natural, sino que considera los fenómenos 
completamente interconectados e interdependientes y a los seres hu-
manos como a un hilo de la trama de la vida” (Salazar, 2004, p. 24). 

Aunque el Modelo Educativo del 2015, se sostiene  en la idea 
de la complejidad, su proyección dista todavía de lo propuesto por 
este paradigma acerca de la organización del conocimiento y el re-
aprendizaje de nuevos métodos que sirvan de ayuda para enfrentar 
la incertidumbre creciente en el sistema educativo, comprendiendo 
que el proceso de enseñanza aprendizaje está llamado a ser sistémico, 
crítico y transdisciplinar, así como posibilitar realmente al estudiante  
la apropiación activa y dinámica del conocimiento, sistematizando la 
ciencia, tecnología y sociedad, sin descuidar aspectos claves como la 
ética y los valores.

Aunque a nivel didáctico se introdujeron cambios positivos en el 
quehacer del proceso de enseñanza aprendizaje en la UTMACH, se 
mantiene la necesidad de una educación que permita reaprender co-

nocimientos adaptados a la realidad actual y que pueda comprender 
la complejidad y los constantes cambios del mundo en que vivimos, 
porque solo entendiendo la naturaleza compleja de los sujetos y ob-
jetos es posible reorganizar la educación desde un enfoque sistémico, 
transdisciplinario y crítico.  

De esta manera, se busca implementar un proceso de enseñan-
za-aprendizaje que no fragmente ni simplifique el conocimiento, sino 
que fomente su construcción para su aplicación en un entorno de 
convivencia armónica, puesto que “la pedagogía enseña a vivir bien 
la vida en lo personal, lo familiar y lo profesional, con base en fines 
valiosos y en un actuar recto en el contexto de la realidad cambiante 
de esta nueva época” (Villalobos, 2010, p. 68). 

La educación superior debe capacitar a los estudiantes con 
habilidades y conocimientos valorados tanto por la sociedad 
como por el mercado laboral. Por un lado, debe contribuir al 
progreso económico, social y cultural a través del desarrollo 
de competencias profesionales específicas. Por otro lado, debe 
fomentar la satisfacción y realización personal, desarrollan-
do competencias genéricas, personales o habilidades blandas. 
Además, la educación superior debe enseñar al estudiante a 
aprender de manera continua y a adquirir habilidades no solo 
para el aprendizaje, sino para la vida en general. Esto incluye 
promover la cooperación, el trabajo en equipo, la comunicación 
efectiva, la toma de decisiones y otras competencias básicas. 

De este modo, la UTMACH se orienta hacia un nuevo enfoque de 
gestión y desarrollo del aprendizaje permanente centrado en las com-
petencias, lo que no significa ignorar lo alcanzado hasta el momento, 
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sino entender que, la formación en competencias en la educación 
superior requiere una reestructuración completa, requiriendo un mo-
delo de enseñanza más especializado y cualificado. Este modelo debe 
estar claramente basado en la práctica y ser lo suficientemente flexible 
para la formación continua a lo largo de toda la vida. Esta situación 
requiere un replanteamiento de las concepciones didácticas, conside-
rando tanto su dimensión epistemológica como sus interrelaciones 
dentro de la dimensión didáctica del modelo educativo propuesto. 

A partir de estos antecedentes, la Didáctica Crítica (Rodríguez, 
2008) y la Escuela de Desarrollo Integral (Ortiz, 2011) ofrecen a 
través de algunos de sus postulados una base sobre la cual sustentar 
el proceso de enseñanza aprendizaje para la formación profesional 
por competencias. Las transformaciones que experimenta la sociedad 
en el siglo XXI plantean retos a la educación superior cuya solución 
solo puede conseguirse a través de una educación y formación per-
manente: el aprendizaje durante toda la vida.  

Tomando como base la Didáctica Crítica y la Escuela de Desarro-
llo Integral, el proceso de enseñanza aprendizaje en la UTMACH, se 
sustenta en los siguientes principios:
 - Una educación que tenga en su centro al individuo, su apren-

dizaje y el desarrollo integral de su personalidad.
 - Un proceso educativo en el que el estudiante tenga el rol prota-

gónico bajo la orientación, guía y control del docente.
 - Contenidos científicos y globales que conduzcan a la instruc-

ción y a la formación en conocimientos y capacidades para 
competir con eficiencia y dignidad, y poder actuar consciente y 
críticamente en la toma de decisiones en un contexto siempre 
cambiante.

 - Una educación dirigida a la unidad de lo afectivo y lo cogni-
tivo, en la que la formación de valores, sentimientos y modos 
de comportamientos reflejen el carácter humanista de la for-
mación. 

 - Una educación vista como proceso social, significa que el indi-
viduo se apropie de la cultura social y encuentre las vías para 
la satisfacción de sus necesidades.

 - Una educación que prepare al individuo para la vida, en un 
proceso de integración de lo personal y lo social, de construc-
ción de su proyecto de vida en el marco del proyecto social. 

Según Ortiz, (2011): “La Escuela del Desarrollo Integral, se caracte-
riza por un clima humanista, democrático, científico, dialógico, de ac-
titud productiva, participativa, alternativa, reflexiva, crítica, tolerante 
y de búsqueda de la identidad individual, local, nacional y universal 
del hombre” (p.29). 

La lógica de la organización didáctica del proceso de enseñanza 
aprendizaje en la UTMACH, se sistematiza desde una concepción del 
desarrollo personal integral, la que determina las herramientas di-
dáctico-metodológicas que se emplean operativamente en el proceso. 

El proceso de enseñanza aprendizaje en la universidad se organiza 
alrededor de determinados componentes didácticos, los cuales están 
estrechamente relacionados entre sí, como se expresan en la figura 4.

Estos componentes esenciales de la dimensión didáctica del mo-
delo educativo incluyen los objetivos, los contenidos, los métodos, 
los recursos didácticos, las modalidades de enseñanza, los resultados 
del aprendizaje y la evaluación.   La instrumentación práctica de los 
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componentes se organiza a través de los lineamientos de organiza-
ción curricular elaborados para la introducción en la práctica del 
Modelo Educativo.

Figura 4. 
Componentes didácticos y sus relaciones.
Nota: Tomado de Ginoris, O (2008)

4.6. Fundamentos curriculares

Con la base que provee la filosofía institucional, el diseño del 
currículo en la UTMACH busca el desarrollo del modo complejo de 
pensar la realidad, basado en aspectos esenciales del paradigma de 
la complejidad: la autorreflexión crítica, el saber contextualizado, la 
visión multidimensional de la realidad, la comprensión que pretende 
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en aspectos esenciales del paradigma de la complejidad: la autorreflexión crítica, 

el saber contextualizado, la visión multidimensional de la realidad, la 

comprensión que pretende intervenir y el afrontamiento estratégico de la 

incertidumbre. Ante esto se promueve la formación integral orientada al 

intervenir y el afrontamiento estratégico de la incertidumbre. Ante 
esto se promueve la formación integral orientada al desarrollo de 
competencias y el emprendimiento creativo, sobre cuya base cada 
sujeto elabora su proyecto de vida.  

A partir de lo expuesto se concibe al currículo como un macro-
proceso sistémico que está en constante cambio y actualización. Esto 
se evidencia en las prácticas de todos los miembros de la comunidad 
que ejercen en su contexto el liderazgo que asiste a su gestión.  

Se consideran como los fines del currículo, los siguientes:

• El desarrollo de competencias: representa la fundamentación 
en el currículo de la formación integral para solucionar o con-
tribuir a la solución de los problemas del contexto desde lo pro-
fesional, involucrando los saberes, las destrezas y la ética que 
dicha solución demanda, con una implicación personal que va 
más allá del propio contexto, por su perspectiva más universal. 
Esto significa trascender del paradigma tradicional de aprender 
para resolver problemas, hacia un modelo que potencia desde 
el propio escenario educativo la noción de ser ciudadanos del 
mundo, que con su actuación contribuyen al bienestar personal 
y socioambiental. 

• Emprendimiento creativo: implica iniciar y llevar a cabo pro-
yectos de diversa índole (personales, sociales, comunitarios, 
empresariales, culturales, recreativos, deportivos, ecológicos, 
científicos, entre otros), generando ideas, metodologías, objeti-
vos, perspectivas y recursos, y poniendo todo esto en práctica 
de manera ética en su contexto. Esto significa que en el perfil 
de egreso de cualquier nivel de formación (grado o posgrado), 
se considera que, al finalizar su formación, los estudiantes de-
ben ser capaces de comprobar en sí mismos y en su experiencia 
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real la ejecución de actividades creativas que contribuyan a 
mejorar la vida y su bienestar en todas sus formas. 

• Proyecto ético de vida: a través del currículo se asegura que los 
integrantes de la comunidad educativa de la UTMACH actúen 
con base a unos propósitos claros de vida, estableciendo un 
compromiso ético consigo mismos y el entorno que los rodea, 
“las especies animales y vegetales, así como el equilibrio y sos-
tenibilidad ambiental-ecológica, buscando el bien propio y el 
bien colectivo con conciencia histórica y del porvenir” (Tobón, 
2013, p.151).

Para el diseño curricular por competencias, en la UTMACH se parte 
de tres requisitos:

• El Modelo Educativo se organiza considerando la historia ins-
titucional, esencia de las políticas educativas de la región, el 
país y el mundo. 

• La articulación entre el perfil de ingreso y el de egreso al Mo-
delo Educativo garantiza que los estudiantes inicien con las 
competencias necesarias y las amplíen progresivamente hasta 
cumplir con las requeridas al finalizar su formación. Esto ase-
gura un proceso formativo continuo que alinea los aprendizajes 
con los objetivos institucionales y las demandas profesionales. 

• El diseño de las unidades de organización curricular que conec-
tan el Modelo Educativo Institucional y las políticas educativas.

Las principales estrategias para implementar el currículo por compe-
tencias desde el pensamiento complejo se desarrollan a través de los 
ciclos de nivelación y formación, los proyectos transversales, además 
de las prácticas preprofesionales y la vinculación con la sociedad. El 

trabajo encaminado a la formación integral se complementa con las 
estrategias curriculares, las que constituyen:  

Un abordaje pedagógico del proceso docente que se realiza 
con el propósito de lograr objetivos generales relacionados con 
determinados conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
profesionales que resultan importantes en el proceso formativo 
y que son imposibles de lograr con la debida profundidad 
desde la óptica de una sola disciplina o asignatura académica, 
ni siquiera con planes de estudios parcialmente integrados. 
(Sierra et al., 2010, p. 97)

Salazar et al. (2018), manifiestan que cada una de las estrategias cu-
rriculares determinadas se expresan de manera coherente a lo largo 
del proceso formativo, en todas las carreras, asignaturas, sistemas de 
clases y acciones educativas desarrolladas por el colectivo docente.
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Figura  5.
Ejes del Modelo Educativo de la Universidad Técnica de Machala
Nota: Elaboración propia.
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5. Ejes articuladores del Modelo Educativo 
de la UTMACH

En el contexto de la sociedad global, ligada con lo digital y los 
profundos desafíos de la sostenibilidad, la incertidumbre es probable-
mente, la única certeza, por esto el Modelo Educativo de la UTMACH 
se plantea desde una perspectiva de complejidad, articulándose al-
rededor de cuatro ejes que posibilitan la redefinición institucional, 
considerando tanto las características del contexto actual como los 
escenarios futuros (Figura 5).

• Humanismo e inclusión: se distingue por su perspectiva hu-
manista, que sitúa al estudiante en el centro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se caracteriza por atender las necesi-
dades individuales de cada estudiante, promover la diversidad 
de estrategias de enseñanza para abordar diversos estilos de 
aprendizaje y facilitar el acceso e igualdad de oportunidades. 
Esta orientación busca cultivar un ambiente de aprendizaje que 
valore la diversidad, fomente la participación activa y promue-
va el respeto mutuo, contribuyendo así a la formación integral 
de los estudiantes y a la construcción de una sociedad inclusiva 
y justa. 

• Emprendimiento: el Modelo Educativo de la UTMACH 
se caracteriza por su orientación emprendedora, destacando 
la creatividad y la resolución de problemas como elementos 
fundamentales. Esta orientación se basa en la integración de 
conocimientos interdisciplinarios y la colaboración con orga-
nizaciones externas, brindando a los estudiantes experiencias 

prácticas y una comprensión holística del entorno empresarial 
para desarrollar habilidades esenciales como el liderazgo, la 
gestión del riesgo y la capacidad de adaptación, junto con el 
fomento constante de la generación de ideas innovadoras. 

• Tecnologías: en el modelo educativo de la UTMACH, la tec-
nología se integra al proceso formativo de manera estratégica, 
empleando herramientas como plataformas en línea, evaluación 
inteligente asistida por inteligencia artificial, tutorías virtuales 
y simulaciones interactivas. Estas herramientas se organizan en 
tres categorías fundamentales: TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación), que facilitan el acceso y la difusión 
de la información; TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y 
el Conocimiento), que enriquecen los procesos de enseñan-
za-aprendizaje; y TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y 
la Participación), que fomentan la colaboración y el compro-
miso activo de los estudiantes. Al considerar el rol de las tecno-
logías, el modelo educativo se orienta a ofrecer una enseñanza 
personalizada, proporcionando retroalimentación inmediata y 
mejorando la experiencia de aprendizaje, promoviendo así un 
proceso educativo más dinámico y efectivo.

• Internacionalización: la visión de la internacionalización en 
el Modelo Educativo promueve la integración de perspectivas 
globales, la investigación y la diversidad cultural. enriquece la 
educación, integrando formación global, investigación y cultu-
ra. La internacionalización facilita intercambios, pasantías, cer-
tificaciones internacionales y enriquece la experiencia acadé-
mica, impulsando la movilidad y la excelencia educativa a nivel 
global. Más que simplemente cumplir con estándares interna-
cionales, se busca establecer alianzas sólidas con instituciones 
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educativas de renombre mundial. A través de intercambios 
culturales, participación en eventos internacionales y promo-
ción de la diversidad en las aulas, se fomenta la formación de 
ciudadanos globales preparados para enfrentar desafíos en un 
mundo interconectado. Este compromiso con la internaciona-
lización garantiza una educación enriquecida y adaptable a un 
contexto global diverso y competitivo.

6. Modelo Educativo de la UTMACH

 6.1. Definición y alcance 

El Modelo Educativo basado en competencias permite la conse-
cución del PEDI conforme las funciones sustantivas de docencia, in-
vestigación y vinculación con la sociedad. Para ello se sustenta en 
principios institucionales, los cuales representan los pilares esenciales 
que orientan acciones y decisiones, y se fundamentan en la calidad y 
transparencia, entre otros aspectos.  

El análisis exhaustivo, sustentado en estudios realizados con acto-
res universitarios y basado en los principios establecidos en la LOES, 
se alinea con las directrices del PEDI. Como resultado de estas valo-
raciones, se ha definido un conjunto de principios interdependientes, 
sistémicos y coherentemente organizados que orientan el quehacer 
institucional y se reflejan en el Modelo Educativo.

El Modelo Educativo de la UTMACH se define como un referente 
teórico metodológico orientado desde los paradigmas educativos asu-
midos por la UTMACH como sustento para todas las funciones que 
cumple, a saber, docencia, investigación, vinculación con la sociedad 
y gestión para el logro de su concepción educativa y la calidad de-
mandada por su entorno social, sustentado en la historia, principios, 
valores compartidos, misión y visión de la institución. 

A partir del modelo se asume la educación integral de profesiona-
les activos, competentes y empoderados de su aprendizaje, desde un 
enfoque socioformativo centrado en la solución ética y responsable 
de los problemas del contexto. Este modelo opera dentro de un mar-
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co de trabajo colaborativo que fomenta el emprendimiento, la gestión 
y el desarrollo de competencias, tomando como base las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, así como la sostenibilidad, para 
responder a las complejas, dinámicas y cambiantes circunstancias del 
siglo XXI.

Adoptando lo planteado por Tobón (2013), las competencias se 
entienden como “Actuaciones integrales para identificar, interpre-
tar, argumentar y resolver problemas del contexto, desarrollando y 
aplicando de manera articulada diferentes saberes (saber ser, saber 
convivir, saber hacer y saber conocer), con idoneidad, mejoramiento 
continuo y ética” (p.113). De este modo, el Modelo Educativo de 
la UTMACH proyecta la formación profesional de los estudiantes 
para enfrentar los retos sociales y laborales con responsabilidad y 
compromiso. Asimismo, busca alinear esta formación con una filoso-
fía institucional y normativas que regulan la educación superior en 
correspondencia con estándares nacionales e internacionales, promo-
viendo competencias eficientes y eficaces.

El proceso educativo planteado desde este modelo fomenta en 
los estudiantes el desarrollo de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes necesarias para su desempeño en un mundo en constante 
evolución, contribuyendo al bienestar de la sociedad mediante el em-
prendimiento, la innovación y la sostenibilidad.

6.2. Componentes del Modelo Educativo de la 
UTMACH

El Modelo Educativo de la UTMACH se organiza en cuatro com-
ponentes: el perfil de los actores del proceso educativo, el modelo 
pedagógico, el modelo curricular y el modelo de evaluación.

6.2.1. Perfil de los actores del proceso educativo 

6.2.1.1.  Perfil académico del estudiante de la UTMACH 

En un contexto de constante transformación social y tecnológica, la 
UTMACH asume el compromiso de formar profesionales prepara-
dos para enfrentar los complejos desafíos del mundo actual. Con un 
Modelo Educativo que trasciende la simple transmisión de conoci-
mientos, la universidad se enfoca en el desarrollo de competencias 
esenciales para que los estudiantes se adapten, colaboren y contribu-
yan activamente en sus comunidades y en la sociedad global. En la 
UTMACH, la educación se centra en un aprendizaje activo, donde el 
estudiante es el protagonista de su proceso formativo, promoviendo 
así el desarrollo de habilidades críticas y creativas, indispensables 
para una participación significativa en la sociedad. 

Inspirado en los planteamientos de Cassidy (2004), Siemens 
(2005) y Tobón (2013), en el estudiante se fomentan competen-
cias que integran conocimientos técnicos y disciplinares, mientras 
refuerza las competencias genéricas (habilidades blandas) y las com-
petencias básicas necesarias para una formación integral. Este enfo-
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que garantiza que los egresados de la UTMACH estén preparados 
para responder a las exigencias locales y globales, equipados con las 
competencias necesarias para desenvolverse en un entorno dinámico 
y cambiante.

Características del perfil del estudiante de la UTMACH:

1.- Educando activo y autorregulado: el estudiante gestiona 
su proceso de aprendizaje de forma autónoma, estableciendo 
objetivos claros, eligiendo estrategias efectivas, organizando su 
tiempo y evaluando su progreso. Esta competencia de “apren-
der a aprender” fomenta la autonomía, la responsabilidad y la 
capacidad de tomar decisiones informadas para su desarrollo 
académico y profesional (Cassidy, 2004).

2.- Pensamiento crítico y creativo: en un contexto de so-
brecarga informativa, el estudiante de la UTMACH desarro-
lla la capacidad de filtrar y analizar información de manera 
crítica, identificando fuentes confiables y cuestionando datos 
no fundamentados. Se espera que aplique su creatividad para 
proponer soluciones innovadoras a problemas complejos, man-
teniendo una mentalidad abierta y flexible (Sánchez, 2012).

3.- Adaptabilidad y Resiliencia: dado el entorno tecnológico 
y social en constante cambio, el estudiante demuestra flexibili-
dad para adaptarse rápidamente a nuevas situaciones y resilien-
cia al enfrentar desafíos. La capacidad de superar obstáculos y 
aprender de los errores es esencial para su crecimiento perso-
nal y profesional (Vizoso, 2019).

4.- Colaborador en red y ciudadano digital responsable: La 
colaboración en red está estrechamente vinculada a la comuni-
cación efectiva, el trabajo en equipo y la alfabetización digital. 
Desde las posiciones del Conectivismo, se resalta la importancia 
del aprendizaje colaborativo y el intercambio de conocimientos 
en entornos digitales, permitiendo a los estudiantes trabajar de 
manera conjunta y aprovechar el conocimiento colectivo para 
resolver problemas de forma más eficiente (Siemens, 2005). 
Esto implica el dominio de herramientas tecnológicas para 
crear, compartir y analizar información de manera crítica, con-
tribuyendo a un entorno digital ético (UNESCO, 2022).

En el contexto del Modelo Educativo estas competencias, sumadas a 
las promovidas por la UTMACH, configuran un perfil integral que 
expresa la preparación del estudiante para enfrentar los desafíos del 
entorno laboral y contribuir de manera significativa a la sociedad. 
Este enfoque garantiza que se formen como profesionales altamente 
capacitados, así como ciudadanos responsables, éticos y capaces de 
liderar en un mundo en constante transformación.

6.2.1.2. Perfil del Docente de la UTMACH 

Dentro del Modelo Educativo por competencias de la UTMACH, 
el perfil del docente se orienta a fomentar un aprendizaje integral 
que responda a las exigencias del entorno académico, social y labo-
ral contemporáneo. A partir del análisis de la práctica docente, los 
aportes de expertos en educación superior y las tendencias actuales, 
se concluye que el docente debe desarrollar competencias esenciales 
que fortalezcan cumplir eficazmente su labor formativa. El docente 
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debe construir relaciones pedagógicas basadas en el respeto, la com-
prensión y la sensibilidad hacia las necesidades individuales de cada 
estudiante, generando un entorno inclusivo y motivador. 

Es un docente que domina y proyecta el trabajo con las habili-
dades blandas, tales como la comunicación efectiva, el trabajo en 
equipo, la resolución de conflictos y el liderazgo, competencias indis-
pensables tanto para el crecimiento personal de los estudiantes como 
para su éxito profesional. El docente contribuye a la construcción de 
conocimientos e incorpora el trabajo pedagógico para la formación 
de estas habilidades en su práctica diaria, asegurando que los estu-
diantes desarrollen competencias transversales para adaptarse a un 
contexto social y laboral en constante evolución. Toda esta labor se 
encuentra sustentada en un profundo dominio de la disciplina que 
imparte. (Figura 6)

Competencias del Docente UTMACH:

1. Competencia pedagógica: el docente debe ser un experto 
en su área de conocimiento y poseer la capacidad de ense-
ñar con el estudiante de manera efectiva, utilizando teorías del 
aprendizaje y metodologías activas que promuevan un apren-
dizaje significativo.

2. Competencias digitales: el docente de UTMACH debe 
integrar eficazmente las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), Tecnologías del Aprendizaje y el Cono-
cimiento (TAC) y Tecnologías para el Empoderamiento y la 
Participación (TEP) en su práctica educativa, utilizando estas 

tecnologías de manera crítica y alineada con enfoques pedagó-
gicos que promuevan el aprendizaje activo y el desarrollo del 
pensamiento analítico. 

En este contexto, las herramientas de la IA juegan un rol im-
portante al permitir la personalización del aprendizaje, la crea-
ción de recursos interactivos y la optimización de la retroali-
mentación mediante evaluaciones inteligentes. La IA también 
facilita el ajuste de estrategias pedagógicas a partir de análisis 
avanzados de datos. Además, el docente tiene la responsabili-
dad de fomentar una cultura de ética y uso responsable de estas 
tecnologías, asegurando un aprendizaje inclusivo y de vanguar-
dia que prepare a los estudiantes para los desafíos del entorno 
digital actual.

3. Competencia socioemocional: el docente debe generar un 
ambiente de confianza y respeto en el aula, promoviendo la 
empatía y el trato incluyente y humanizado. Esto se logra a tra-
vés de una comunicación efectiva y la valoración de la diversi-
dad y las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje.

4. Competencia cultural: comprendida como la posesión de 
una cultura general integral de carácter humanístico para man-
tenerse actualizado sobre los acontecimientos científicos, po-
líticos, económicos, históricos, sociales, ideológicos, artísticos, 
tanto en el ámbito universal, como en el nacional y regional 
(Viteri, 2015). La competencia cultural implica involucrar el 
respeto y apertura hacia las diferencias, haciendo conciencia de 
que las creencias, las tradiciones, las costumbres, la historia, el 
folklore y las prácticas culturales son parte de la diversidad del 
mundo.
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5. Competencias investigativas: el docente debe mantenerse 
actualizado en las tendencias educativas y pedagógicas, investi-
gando continuamente sobre las mejores prácticas en su campo 
de estudio y en la enseñanza, innovando en sus metodologías y 
adaptando nuevas ideas al contexto educativo de la UTMACH. 
Estas competencias están integradas por las sub-competencias: 
indagativa, innovativa, gerencial, tecnológica y comunicativa. 

Figura  6.
Competencias de los Docentes
Nota:  Elaboración propia.

Roles del Docente para la formación en competencias

El docente se convierte en un guía activo, promotor de la au-
tonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes, facilitando su 
desarrollo integral. A continuación, se describen las funciones que 
configuran este rol:

1.- Facilitador del aprendizaje: proporciona a los estudian-
tes herramientas y recursos para que logren sus objetivos de 
aprendizaje, fomentando la autonomía, el pensamiento crítico 
y el empoderamiento en su propio proceso formativo.

2.- Mediador del conocimiento: actúa como guía y orienta-
dor, apoyando a los estudiantes en la construcción significativa 
del conocimiento. Promueve un aprendizaje reflexivo y contex-
tualizado, donde los estudiantes desarrollen una comprensión 
profunda y aplicable de los conceptos.

3.- Curador de contenido: selecciona y organiza recursos di-
dácticos actuales y confiables, garantizando que se ajusten a los 
objetivos de aprendizaje y que sean pertinentes para el nivel de 
los estudiantes. Esta función incluye la evaluación constante de 
los recursos para asegurar su relevancia y aplicabilidad.

4. -Diseñador de experiencias de aprendizaje: crea expe-
riencias educativas innovadoras que faciliten el desarrollo de 
competencias en los estudiantes. Utiliza metodologías activas 
como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colabo-
rativo y la integración de tecnologías, promoviendo entornos 
colaborativos y el aprendizaje en red.
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5.- Evaluador formativo: realiza evaluaciones continuas cen-
tradas en el desarrollo de competencias, proporcionando re-
troalimentación oportuna para que los estudiantes ajusten y 
mejoren su proceso de aprendizaje de manera progresiva. 

6.- Mentor: El docente actúa como guía, orientando y apoyan-
do a los estudiantes en su progreso individual y grupal. 

7.- Tutor: Actúa como acompañante académico o formativo 
cuya relación con el estudiante está centrada en ayudar a me-
jorar en un área concreta, como una materia o habilidad espe-
cífica, mediante apoyo directo y técnico. 

8.- Investigador: se mantiene actualizado en las últimas in-
vestigaciones y tendencias pedagógicas, aplicando prácticas 
innovadoras que contribuyen a mejorar los procesos de en-
señanza-aprendizaje y al avance de su disciplina, con el fin de 
adaptar su práctica docente a los retos y demandas actuales.

6.2.2. Modelo Pedagógico Institucional

6.2.2.1. Modelo basado en competencias 

La formación basada en competencias ha cobrado una creciente 
relevancia en un mundo marcado por profundas transformaciones 
sociales, económicas, políticas y culturales. La globalización y la di-
versificación de los sistemas productivos demandan que las insti-
tuciones de educación superior preparen profesionales capaces de 
adaptarse a un entorno dinámico y en constante evolución. En este 
contexto, las competencias profesionales se han convertido en un 
factor importante para garantizar la calidad educativa, requiriendo 

que tanto docentes como estudiantes desarrollen habilidades como 
la iniciativa, la creatividad, el uso de herramientas tecnológicas, la 
resolución de problemas y el trabajo en equipo (Checchia, 2009).

Delors (1996), en su informe para la UNESCO, indica que la 
educación encierra un tesoro, y subraya que la educación debe apo-
yarse en cuatro pilares fundamentales: Aprender a conocer, Aprender 
a hacer, Aprender a convivir y Aprender a ser (Figura 7). Estos pi-
lares se alinean con el enfoque de competencias, el cual aboga por la 
integración de conocimientos, habilidades, valores y actitudes en el 
proceso formativo.

Asimismo, la UNESCO (1998) enfatiza que las generaciones del 
siglo XXI deben estar equipadas con competencias para afrontar los 
desafíos futuros. La educación, por tanto, no puede limitarse a la 
mera transmisión de contenidos; debe formar personas capaces de 
resolver problemas, trabajar en equipo, adaptarse al cambio y contri-
buir al bienestar social y ambiental.

Por su parte, Tobón (2006) sostiene que las competencias deben 
ser el eje de la transformación educativa; promueven un aprendiza-
je significativo y transferible. La capacidad para resolver problemas 
complejos, gestionar información de manera crítica y trabajar en en-
tornos multiculturales e interdisciplinarios son competencias esen-
ciales en un mundo globalizado. Además de incrementar la emplea-
bilidad, estas competencias fomentan el desarrollo de una ciudadanía 
global comprometida con los valores democráticos y el desarrollo 
sostenible.
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Figura  7.
Pilares del Aprendizaje
Nota:  Elaboración propia.

Para lograr la formación por competencias los programas edu-
cativos deben ser flexibles y estar en constante actualización, adap-
tándose a las realidades cambiantes. El modelo de formación por 
competencias requiere que las universidades mantengan un vínculo 
estrecho con las demandas del mercado laboral y las problemáticas 
sociales, garantizando que los planes de estudio sean pertinentes y 
que los graduados estén preparados para enfrentar un mercado glo-
balizado y en constante evolución.

Cuando se aborda la construcción curricular desde un enfoque 
basado en competencias; el proceso de formación comienza con el 
desarrollo de competencias básicas, que constituyen los cimientos del 
aprendizaje, hasta llegar a competencias profesionales, que son más 
específicas y avanzadas. Este enfoque se puede visualizar a través 
de una pirámide de competencias (Figura 8). En la parte superior, 
resulta visible el desempeño, es decir, cómo los estudiantes aplican 
lo aprendido en situaciones reales. Sin embargo, en la base de esta 
pirámide se encuentran las competencias básicas que sostienen al an-
damiaje de los aprendizajes mediados por las actitudes y los valores, 
que, aunque no siempre visibles, son fundamentales para un desem-
peño efectivo. 

6.2.2.2. Tipología de competencias asumidas en la 
UTMACH

En el marco del Modelo Educativo basado en competencias de la 
UTMACH, se reconocen y asumen tres tipos principales de compe-
tencias que guían la formación integral de los estudiantes: competen-
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cias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. Estas 
competencias responden a las exigencias del entorno global y local, 
alineando los resultados de aprendizaje con las necesidades sociales, 
tecnológicas y profesionales contemporáneas. 

En la Figura 8 se observa la pirámide que representa los tres 
tipos de competencias destacadas en el modelo de formación de la 
UTMACH.

Figura  8.
Pirámide de Competencias
Nota: Adaptado de Vargas (2008).

a) Competencias Básicas

Son los aprendizajes básicos que se deben haber desarrollado al fi-
nalizar la enseñanza obligatoria, es decir al finalizar el bachillerato. 
Estos aprendizajes apoyan al sujeto a desarrollarse como persona, 
facilitan su integración, convirtiéndose en ciudadano y adquiriendo 
las herramientas necesarias para afrontar de forma satisfactoria la 
vida adulta. Estas competencias son fortalecidas a través de los cur-
sos de nivelación proporcionados por la UTMACH, y resignifica el 
valor del diagnóstico pedagógico inicial que se realiza al ingresar a 
la universidad.      

Según González y Wagenaar (2003), en el proyecto Tuning se 
han establecido ocho competencias básicas, que se muestran a con-
tinuación: 

1. Competencia en comunicación lingüística: uso del len-
guaje oral y escrito como medio de aprendizaje y expresión, así 
como para el control de conductas y emociones.

2. Competencia matemática: utilización de los números, 
operaciones básicas, aritmética, símbolos, formas de expresión 
y razonamiento matemático para la creación, interpretación y 
comprensión de la realidad. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico: competencia que interactúa con el entorno 
para predecir consecuencias. Mostrar cuidado y respeto por el 
mismo para procurar su mejora y preservación como forma de 
progresar en las condiciones de vida propia y de los demás, así 
como, del resto de los seres vivos.
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4. Competencia social y ciudadana: para ser capaces de po-
nerse en el lugar del otro, respetar las diferencias de creencias, 
culturas, religiones, y los principios democráticos, fomentar el 
conocimiento del estado democrático, los deberes cívicos y la 
participación que constituyen la ciudadanía activa. Es una com-
petencia fundamental que prepara al individuo para convivir 
aceptando valores y derechos humanos, constitucionales y de-
mocráticos. 

5. Competencia cultural y artística: aprender a apreciar y 
respetar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

6. Competencia para aprender a aprender: entender que el 
aprendizaje es una necesidad constante a lo largo de la vida. 
Aprender a enfrentarse a los problemas y buscar las soluciones 
más adecuadas en cada momento.

7. Tratamiento de la información y competencia compu-
tacional: habilidades para buscar, transmitir la información y 
transformarla en conocimiento. Acceso a la información, uso y 
transmisión, así como el acceso a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

8. Autonomía e iniciativa personal: capacidad de elegir una 
opción y tomar iniciativas responsables tanto en el plano per-
sonal como en el social o laboral.

b) Competencias Genéricas (Habilidades Blandas)

En el Modelo Educativo de la UTMACH, las competencias genéricas 
son fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes. Es-

tas competencias, también conocidas como habilidades blandas, son 
aquellas que todo estudiante debe adquirir independientemente de 
su carrera, son aplicables en una amplia variedad de contextos pro-
fesionales y personales. Su naturaleza transversal las convierte en el 
núcleo de la formación humanista, contribuyendo a la empleabilidad 
y al crecimiento personal de los estudiantes (Tobón, 2013; Vargas, 
2008).

Después de un riguroso análisis y diálogo con actores de la co-
munidad universitaria, la UTMACH ha identificado y adoptado las 
siguientes competencias genéricas o habilidades blandas como funda-
mentales para todos sus estudiantes:

1. Comunicación Efectiva: la capacidad de expresarse de ma-
nera clara y adecuada, tanto de forma oral como escrita, adap-
tándose a diferentes contextos y audiencias (Vizoso, 2019). 
Esta competencia es esencial para facilitar la interacción en el 
entorno profesional y personal.

2. Trabajo en Equipo: habilidad para colaborar con otros de 
manera eficaz, aprovechando la diversidad de perspectivas y 
contribuyendo al logro de objetivos comunes. El trabajo en 
equipo es una competencia cada vez más demandada en entor-
nos laborales que valoran la colaboración.

3. Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas: capaci-
dad para analizar situaciones de manera objetiva, discernir en-
tre alternativas y encontrar soluciones innovadoras y efectivas 
(Sánchez, 2012). Esta competencia ayuda a los estudiantes a 
abordar problemas complejos con un enfoque lógico y creativo.
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4. Liderazgo: capacidad para guiar y motivar a otros, toman-
do decisiones basadas en principios éticos y contribuyendo al 
bienestar del equipo y la comunidad. Los estudiantes deben 
desarrollar habilidades de liderazgo para asumir responsabili-
dades en sus entornos profesionales y sociales.

5. Compromiso Ético y Responsabilidad Social: dedicación 
al desarrollo sostenible y la justicia social, actuando siempre 
con integridad y responsabilidad en el uso de los recursos y en 
la interacción con los demás. Esta competencia asegura que los 
estudiantes tomen decisiones conscientes que impacten positi-
vamente en la sociedad (UNESCO, 2022).

6. Adaptabilidad y Resiliencia: habilidad para ajustarse a nue-
vas circunstancias, superar desafíos y aprender de los errores, 
siendo flexible ante el cambio y la incertidumbre. En un mundo 
en constante transformación, esta competencia es fundamental 
para mantenerse relevante y competitivo (Vizoso, 2019).

7. Gestión del Tiempo: la capacidad de organizar y priori-
zar tareas es esencial para cumplir metas dentro de los plazos 
establecidos. Mediante el uso de herramientas digitales y cro-
nogramas, los estudiantes aprenden a dividir proyectos com-
plejos en actividades manejables, mejorando su eficiencia en la 
planificación. 

8. Innovación y Creatividad: soluciones creativas son esen-
ciales en la resolución de problemas complejos. La participa-
ción en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y espacios de 
innovación, concede a los estudiantes la aplicación de cono-

cimientos avanzados, estimulando su capacidad de pensar de 
manera divergente y propositiva.

9. Inteligencia Emocional: comprender y gestionar las pro-
pias emociones y las de los demás facilita el trabajo en equipo 
y el liderazgo. Mediante actividades de reflexión, autoevalua-
ción y colaboración, los estudiantes mejoran su empatía y re-
gulación emocional, habilidades esenciales para la interacción 
profesional efectiva.

Las habilidades blandas adoptadas por la UTMACH son esenciales 
para el desarrollo integral de los estudiantes; los preparan tanto para 
su ejercicio profesional como ser ciudadanos responsables en un 
mundo en constante cambio. De acuerdo con Tobón (2013), estas 
competencias deben integrarse de manera transversal en el currículo, 
asegurando su presencia en todas las etapas del proceso formati-
vo. Esto implica que no deben limitarse a materias específicas, sino 
que deben impregnar toda la formación académica, siendo evaluadas 
continuamente a lo largo de la carrera, para garantizar un desarrollo 
coherente y completo en los estudiantes.

c) Competencias Específicas (profesionales)

Las competencias específicas están directamente vinculadas al campo 
profesional de cada estudiante y comprenden los conocimientos, las 
habilidades, los valores y las actitudes necesarias para desempeñarse 
con eficacia en su profesión. Aunque varían según el área de estudio, 
siempre están orientadas a la resolución de problemas y la aplicación 
práctica del conocimiento en entornos laborales. De estas competen-
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cias surge la adaptación de los estudiantes a un entorno laboral en 
constante evolución, contribuyendo activamente en sus áreas pro-
fesionales y preparándolos para enfrentar los desafíos del mercado 
laboral.

Tobón (2013) resalta la importancia de integrar las competencias 
específicas en el currículo para conectar el aprendizaje teórico con la 
práctica profesional. Asimismo, en el Proyecto Tuning (González y 
Wagenaar, 2003) se destaca que las competencias específicas deben 
preparar a los graduados para enfrentar los retos de sus profesiones.

Las competencias específicas se desarrollan desde los distintos ni-
veles del currículo, garantizando una estructura coherente y progre-
siva.

• Macrocurricular: en este nivel se establecen las competencias, 
contenidos y resultados de aprendizaje que determinarán el 
perfil de egreso del estudiante, integrando tanto conocimien-
tos generales como específicos. Sergio Tobón (2013) subraya 
la importancia de que estas competencias incluyan el “saber 
conocer”, el “saber hacer” y el “saber ser”, abarcando aspectos 
cognitivos, procedimentales y actitudinales para asegurar una 
formación integral.

• Mesocurricular: se organiza la articulación horizontal y ver-
tical de los contenidos entre las asignaturas, garantizando un 
aprendizaje coherente y progresivo. La articulación horizontal 
coordina los contenidos y competencias entre asignaturas de un 
mismo semestre, asegurando que se complementen y refuercen 
mutuamente. Por su parte, la vertical apoya en profundizar las 
competencias a medida que avanza la formación académica.

• Microcurricular: en este nivel se diseñan las metodologías y 
los recursos didácticos dentro de cada asignatura, especificando 
el tratamiento de los contenidos, las actividades que promue-
ven la aplicación práctica y los métodos de evaluación, asegu-
rando que el estudiante comprenda el contenido y sea capaz 
de aplicarlo eficazmente en contextos reales, con el fin de que 
logren las competencias específicas definidas.

Esta es la manera de asegurar una formación profesional sólida, cen-
trada en la aplicación práctica del conocimiento y la adaptación cons-
tante a las demandas del entorno laboral, proporcionando a los estu-
diantes las herramientas necesarias para destacar en sus profesiones.

6.2.2.3.  Dominios Académicos 

Los dominios académicos representan sistemas complejos de cono-
cimientos que integran conceptos, métodos, procesos, prácticas so-
ciales, saberes y aprendizajes (Larrea, 2014). Estas configuraciones 
generan propuestas mediante la articulación de funciones sustantivas, 
respondiendo a las necesidades de actores y sectores, así como al 
régimen de desarrollo. Esto crea una multiplicidad de oportunidades 
para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se integren 
en redes científicas y profesionales, transformando diversos territo-
rios con la participación ciudadana. (UTMACH, 2024). Los domi-
nios académicos de la UTMACH son los siguientes:  

1. Desarrollo Social, Educación y Equidad. 

2. Gestión y Desarrollo Empresarial. 

3. Producción Agroalimentaria y Desarrollo Industrial. 
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4. Salud Integral. 

5. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

6. Biodiversidad, Ambiente, Hábitat e Infraestructura Sosteni-
bles. 

Figura  9.
Estructura de los dominios Académicos UTMACH 
Nota: Dominios Académicos Resolución Nro. 0422-2024-CU-SO-23   

Los dominios académicos de la UTMACH se apoyan en los obje-
tivos de desarrollo planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, aprobada en septiembre del 2015 por la Asamblea Gene-
ral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015). Estos 
dominios se materializan a través de líneas de investigación que se 

actualizan de manera sistemática, en correspondencia con los cam-
bios que se suscitan en el desarrollo científico y tecnológico.

6.2.2.4. Funciones sustantivas  

La normativa que regula el funcionamiento de las Universidades y 
Escuelas Politécnicas en Ecuador establece de manera consistente la 
planificación y ejecución de acciones coordinadas entre las funciones 
sustantivas de las IES. De acuerdo con el artículo 117 de la LOES, en 
su tercer inciso, dichas funciones son: la docencia, la investigación y 
la vinculación con la sociedad.

a) Función de Docencia 

Las funciones sustantivas tienen como fin garantizar los objetivos 
principales de la educación superior. Dentro de estas funciones se 
destaca la docencia, que se entiende como un proceso de construc-
ción de conocimiento y desarrollo de habilidades, resultante de la 
interacción entre docentes y estudiantes a través de experiencias de 
enseñanza-aprendizaje. Estas experiencias se desarrollan en entornos 
que fomentan la integración entre teoría y práctica, a la vez que ga-
rantizan la libertad de pensamiento, la reflexión crítica y un sólido 
compromiso ético (CACES, 2023).

La docencia tiene como propósito fundamental alcanzar resultados 
de aprendizaje que contribuyan a la formación integral de profesiona-
les comprometidos con el servicio a la sociedad y la transformación de 
su entorno. Esta labor educativa se enmarca en el Modelo Pedagógico 
al aplicar principios como la pertinencia y reconocimiento de la diver-
sidad, interculturalidad y el diálogo entre diferentes saberes.



7978

Modelo Educativo Modelo Educativo de la UTMACH

La UTMACH tiene como objetivo ofrecer una formación integral 
que combine la excelencia académica y el desarrollo humano, orien-
tada a preparar a sus estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo 
XXI en beneficio de la humanidad y el medio ambiente. Para alcanzar 
este propósito, la UTMACH se enfoca, principalmente a través de sus 
planes de estudio, en promover la adquisición de competencias, las 
que implican integrar conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 
con el fin de resolver problemas complejos en diferentes contextos de 
manera eficiente y con responsabilidad.

Además, la UTMACH busca proporcionar una formación huma-
nista de calidad, entendida como el pleno desarrollo de las capacida-
des individuales, de modo que cada persona pueda poner sus talentos 
al servicio del bienestar colectivo y la mejora de su entorno. Este 
enfoque tiene como fin contribuir a la transformación de la sociedad, 
promoviendo un mundo más justo, equitativo y sostenible para todos.

En la docencia, uno de los principales objetivos es preparar a 
los estudiantes para enfrentar las megatendencias que impactarán el 
futuro, tales como el avance tecnológico, la globalización, los cam-
bios demográficos, la sostenibilidad ambiental, la urbanización, el 
aumento de la desigualdad y la incertidumbre política. Para ello, se 
incorporan estrategias fundamentales en el fortalecimiento de la edu-
cación, como la implementación de evaluaciones tanto cualitativas 
como cuantitativas, la promoción de experiencias internacionales y 
multiculturales, la realización de trabajos colaborativos en línea y el 
acceso a servicios digitales.

Un aspecto central en la formación de los estudiantes es el acom-
pañamiento, que promueve el cuidado integral de la persona que se 

ejerce a través de las tutorías académicas que fomentan una relación 
equilibrada entre el formador y el estudiante, en la que se busca mo-
tivar, corregir y formar, manteniendo una distancia emocional que 
permita una interacción genuina y sin ambigüedades.

El acompañamiento centrado en el cuidado de la persona se basa 
también en elementos fundamentales como: escuchar activamente, 
más allá de las palabras, para comprender profundamente al estu-
diante; realizar preguntas respetuosas que promuevan la reflexión 
personal sin juicios ni imposiciones; tener paciencia y disponibilidad, 
favoreciendo que el estudiante tome el protagonismo en su propio 
desarrollo. En ese sentido es importante la organización del servicio 
de bienestar universitario, el cual además de promover una atención 
personalizada al estudiante, sabe cuándo remitir a otros profesionales 
si se detectan situaciones que requieran una intervención especializa-
da y proporcionen un seguimiento sistemático.

b) Función de investigación 

La UTMACH se distingue por su enfoque colaborativo y orientado 
a la práctica en la investigación, combinando la generación de cono-
cimientos científicos con su aplicación directa en la sociedad. La in-
vestigación es realizada por estudiantes, semilleros de investigación, 
investigadores y sus respectivos grupos, quienes tienen la autonomía 
para definir, diseñar e implementar sus proyectos. Estos investigado-
res pasan por un proceso de evolución conceptual, siempre buscando 
alcanzar altos niveles de competitividad.

Los investigadores tienen la capacidad de generar ideas innova-
doras, impulsar cambios de paradigmas y garantizar la relevancia de 
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sus investigaciones. Se organizan en grupos de investigación según 
su afinidad disciplinaria, facilita la sinergia y la colaboración efectiva 
entre ellos.

La UTMACH promueve la capacitación constante que garantiza a 
los investigadores adquirir nuevas habilidades, valores y conocimien-
tos, fortaleciendo su capacidad para enfrentar desafíos complejos y 
contribuir significativamente a sus campos de estudio, con la realiza-
ción de programas continuos de capacitación en el área de la inves-
tigación. Asimismo, considera la preparación de la infraestructura de 
investigación, incluyendo laboratorios, bibliotecas físicas y digitales. 
Esta última proporciona acceso a bases de datos internacionales, fun-
damentales para el desarrollo de investigaciones rigurosas.

Los estudiantes asumen el papel de investigadores en formación 
y se agrupan en semilleros de investigación, los cuales fomentan la 
creación de conocimientos relevantes y emergentes, ajustados a las 
necesidades del contexto universitario. A través de este proceso, los 
estudiantes desarrollan competencias metodológicas y conceptuales, 
preparándose para enfrentar desafíos investigativos más complejos.

La institución fomenta redes colaborativas que integran conoci-
mientos diversos y responden a las necesidades del entorno social, 
fortaleciendo el diálogo entre la universidad y su comunidad. Estas 
redes permiten un enfoque interdisciplinario y una gestión eficiente 
del conocimiento a través de la innovación y el desarrollo. La UT-
MACH trabaja en la descolonización del conocimiento y la cons-
trucción de agendas endógenas que se articulan con el territorio, 
asegurando la pertinencia y el compromiso con las realidades locales.

La gestión del conocimiento y la innovación social en la UT-
MACH se basan en un modelo de investigación robusto y colabo-
rativo que integra la producción científica con la aplicación práctica 
de los conocimientos. A través de redes de conocimiento, aproxima-
ciones contextualizadas y un enfoque en el desarrollo sostenible, la 
universidad se posiciona como un motor de cambio social y progreso 
en la comunidad. 

La integración de redes académicas y la colaboración interdiscipli-
naria contribuyen al desarrollo de una investigación de alto impacto. 
En la UTMACH, se reconoce la importancia de la investigación con 
sectores productivos estratégicos como el agropecuario, tecnológico, 
turístico y de la salud, a través de diferentes iniciativas como la clus-
terización.

Por todo lo antes expuesto, se priorizan los proyectos con finan-
ciamiento externo e integrados a redes nacionales e internaciona-
les, la publicación en revistas indexadas y la implementación de un 
sistema de monitoreo periódico a la función de investigación para 
cumplir con los estándares de calidad establecidos para la educación 
superior.

c) Función de vinculación con la sociedad

La vinculación con la sociedad como función sustantiva es el con-
junto de acciones que expresan la vocación universitaria de proyectar 
dinámica y coordinadamente sus saberes científicos, y cumple el ob-
jetivo de vincular a toda la sociedad con la universidad (Rojas et al., 
2019); por ello es fundamental para la transformación social que el 
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conocimiento generado en la academia se traduzca en acciones con-
cretas que beneficien a la comunidad.

La transformación social es un proceso que implica la mejora de 
las condiciones de vida de las personas y el desarrollo sostenible de 
las comunidades. Este concepto abarca desde la reducción de des-
igualdades hasta la promoción de la inclusión y el bienestar colectivo. 
Para Righetti (2023), la transformación social busca adaptarse y su-
perar las limitaciones del sistema actual mediante la democratización 
y politización del conocimiento, promoviendo un conocimiento que 
surja y responda a la sociedad en todos sus ámbitos.

La concepción del conocimiento como instrumento para la trans-
formación social se fundamenta en la idea de que la educación supe-
rior debe centrarse en la transmisión de saberes técnicos y científicos 
y en el desarrollo de competencias que apoyan a los individuos a me-
jorar sus comunidades y sociedades. Este informe de Delors (2016) 
enfatiza la importancia de una educación que prepare a los indivi-
duos para ser activos en la sociedad y contribuyan a la mejora del 
entorno social y ambiental, lo cual está alineado con los principios de 
sostenibilidad y desarrollo de competencias para la vida.

En el Modelo Educativo de la UTMACH, la vinculación con la 
sociedad se proyecta teniendo en cuenta su contribución significativa 
a la formación profesional integral, se orienta a la adquisición de co-
nocimientos académicos y al desarrollo de competencias que permi-
ten a los estudiantes convertirse en agentes de cambio. Este enfoque 
se articula de manera transversal a lo largo del proceso formativo, 
integrándose en distintas etapas del currículo y potenciando las com-

petencias genéricas y específicas mediante la interacción directa con 
la comunidad.

La vinculación con la sociedad, como función sustantiva en la UT-
MACH, facilita la aplicación práctica del conocimiento en situaciones 
reales, contribuyendo al fortalecimiento del aprendizaje significativo; 
de esta manera, los estudiantes aprenden a resolver problemas, ade-
más desarrollan una conciencia social y un compromiso activo con 
el desarrollo sostenible, alineado con los principios institucionales de 
inclusión y responsabilidad social, así como con los ODS promovidos 
por la Agenda 2030.

Por lo tanto, la vinculación con la sociedad es considerada como 
una acción integral y coordinada con las otras funciones sustantivas 
de docencia e investigación, orientada a la formación profesional y a 
la gestión del conocimiento en beneficio de la sociedad. Este enfoque 
transversal y holístico en la vinculación con la sociedad como parte 
del proceso formativo la convierte en un componente esencial para 
el perfil de egreso y la determinación de las competencias específicas 
de cada carrera o programa.

La operativización de la vinculación con la sociedad se produce en 
respuesta a las necesidades del entorno identificadas por el trabajo de 
la propia universidad y/o en respuesta a solicitudes comunitarias de 
atención prioritaria, alineando la intervención social al cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible y los planes de desarrollo a 
diversos niveles (institucional, local, provincial y/o nacional) y ám-
bitos, con la finalidad de mitigar las necesidades de la comunidad 
a través de un trabajo articulado que se integra desde los dominios 
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académicos y líneas de investigación, asegurando así la transferencia 
social del conocimiento.

Las actividades de vinculación con la sociedad incluyen estudios 
de casos, simulaciones, trabajos de titulación, proyectos de investiga-
ción aplicada, intervención comunitaria, educación continua, servi-
cios comunitarios, prácticas preprofesionales o profesionales, y otras 
acciones, previo a la aprobación de convenio. Estas también pueden 
abarcar actividades extracurriculares como voluntariado, talleres y 
capacitaciones a la comunidad, y ferias comunitarias.

Los estudiantes podrán desarrollar sus prácticas pre profesiona-
les mediante ayudantías de cátedra o investigación, igualmente estas 
prácticas serán susceptibles de convalidación con otras actividades 
extracurriculares cuya naturaleza justifique la aplicación de conoci-
mientos y la adquisición de competencias profesionales, lo que estará 
debidamente reconocido en la normativa institucional.

En la UTMACH, los programas y proyectos de servicio a la co-
munidad o vinculación con la sociedad se enfocan en atender las ne-
cesidades de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria 
y contextos de vulnerabilidad, tales como: personas en situación de 
pobreza, minorías étnicas, niños, adolescentes, mujeres, personas con 
discapacidades, entre otros; con un enfoque inter, multi o transdisci-
plinario, asegurando que los beneficios del desarrollo y la educación 
lleguen a quienes más lo necesitan.

En las intervenciones en territorio para trabajo con la comunidad, 
el docente dimensiona y compromete el alcance del proyecto y actúa 
como guía y facilitador, proporcionando orientación estratégica, téc-

nica y metodológica para asegurar que el proyecto se alinee con los 
objetivos académicos y sociales, fomentando un entorno de aprendi-
zaje colaborativo y reflexivo. 

El estudiante asume un rol activo y participativo, aplicando sus 
habilidades, valores y conocimientos en la resolución de problemas 
reales acorde al tipo de intervención y área del conocimiento, de-
sarrollando competencias prácticas, capacidad crítica y un sentido 
de responsabilidad social que contribuye significativamente a su for-
mación integral. La interacción y trabajo conjunto entre docentes y 
estudiantes crea una sinergia que enriquece la experiencia educativa 
y maximiza el impacto positivo en la comunidad.

La gestión del conocimiento como instrumento de transferencia 
social demanda la creación de un vínculo sólido entre los conteni-
dos curriculares a nivel de grado y posgrado y las necesidades de la 
comunidad; en correspondencia, la vinculación con la sociedad se 
sistematiza como un proceso estratégico que, con base en su oferta 
académica, interviene y contribuye significativamente con la solución 
de problemas en la sociedad. En este sentido, la gestión de la vincula-
ción con la sociedad se alinea con los dominios académicos, garanti-
zando una transferencia efectiva del conocimiento y fortaleciendo la 
relación entre la universidad y la comunidad.

d) Articulación de las funciones sustantivas

Para la UTMACH, el modelo pedagógico es fundamental para la in-
tegración de sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación y 
vinculación con la sociedad, las cuales se articulan de forma armónica 
para responder a las necesidades del contexto socioeconómico actual 
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y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta sinergia fomen-
ta una educación orientada a la excelencia académica y a la formación 
de profesionales críticos, reflexivos y preparados para enfrentar de-
safíos contemporáneos. 

La docencia en UTMACH establece una sólida base de conoci-
mientos teóricos y prácticos, preparando a los estudiantes para en-
frentar desafíos reales. A través de clases y prácticas preprofesionales, 
los estudiantes desarrollan habilidades de análisis, toma de decisio-
nes y aplicación de conceptos en escenarios concretos. Esta forma-
ción se complementa con la vinculación con la sociedad, que integra 
estos conocimientos en proyectos comunitarios, permitiendo a los 
estudiantes aplicar lo aprendido en contextos reales y fortalecer su 
aprendizaje a través de experiencias prácticas y relevantes. Al mismo 
tiempo, la investigación impulsa la creación de nuevos conocimientos 
y soluciones innovadoras, conectando los contenidos teóricos con las 
problemáticas y necesidades específicas de la comunidad y el entorno 
social. 

La investigación, como función sustantiva, requiere de creatividad 
y sistematicidad, apoyándose en un marco de conocimientos que se 
fundamenta en debates epistemológicos y en las demandas del en-
torno social y profesional. Este proceso sistémico potencia el saber 
científico al integrar conocimientos tanto ancestrales como intercul-
turales, adquiridos a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
tanto a través del componente de docencia como de las actividades de 
vinculación con la sociedad. La investigación amplía el horizonte aca-
démico y fomenta en el estudiante la capacidad de generar respuestas 
innovadoras a los problemas contemporáneos. 

Por su parte, la vinculación con la sociedad es un pilar esencial 
para el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, 
siempre alineado con los dominios académicos de la UTMACH. Esta 
función fortalece que los estudiantes construyan respuestas efectivas 
a las necesidades y desafíos de su entorno, contribuyendo así a la me-
jora de la calidad de vida, el medio ambiente, el desarrollo productivo 
y la preservación de culturas y saberes. La vinculación con la socie-
dad se articula de manera intrínseca con la docencia, complementan-
do la teoría con la práctica y promoviendo un aprendizaje vivencial 
y una reflexión crítica. También se enlaza con la investigación, al 
identificar necesidades sociales que orientan las líneas y proyectos de 
investigación; favoreciendo el uso social del conocimiento científico 
y de los saberes acumulados. 

De esta manera, la proyección pedagógica de la UTMACH busca 
la excelencia académica, la pertinencia y el impacto en la realidad 
social. La universidad, mediante este proceso, se enfoca en formar 
profesionales con un alto nivel de conocimiento, preparados para 
construir soluciones sostenibles y adecuadas a los desafíos contem-
poráneos.
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Modelo Educativo

7. Modelo Curricular de la Universidad 
Técnica de Machala

En materia de desarrollo curricular la UTMACH se encuentra 
transitando progresivamente hacia un modelo curricular con un en-
foque basado en competencias. En la educación basada en compe-
tencias, se espera que el aprendizaje se evidencie con resultados que 
permitan a los estudiantes demostrar su saber, reflejando habilidades, 
valores, actitudes, además de conocimientos teóricos y prácticos ad-
quiridos, de modo que su evaluación esté basada en indicadores que 
verifiquen las competencias adquiridas. 

En el modelo curricular se representan los perfiles de compe-
tencias, determinados a partir de los siguientes pasos según Tobón 
(2008) : 1) Delimitación de las necesidades del mercado laboral que 
se manifiestan mediante la información que proveen los empleadores, 
la consulta de las tendencias nacionales e internacionales; entre otros 
aspectos, 2) Determinación de los problemas de la profesión que son 
la base para orientar la formación 3) Descripción del desempeño en-
torno a un para qué (competencias), 4) Planteamiento de los crite-
rios que orientan y evaluación de la competencia y 5) Especificación 
de los criterios que dan cuenta de los saberes que integran la compe-
tencia (Saber conocer, Saber hacer, Saber ser y Saber convivir).

Esta combinación de elementos identifica las demandas hacia las 
cuales se orientará la formación profesional, de donde se desprenderá 
también la identificación de las competencias profesionales indispen-
sables para el establecimiento del perfil de egreso (Ceneval, 2004), 
esto orienta el currículo, las necesidades a satisfacer y los objetivos 

o competencias que habrá que plantear para cumplir las expectativas 
del medio social y cultural en el que se desarrolla la institución.

Fases en la concreción de un currículo por Competencias

El diseño curricular por competencias se lleva a cabo en fases que 
aseguran la coherencia entre los objetivos educativos y las demandas 
sociales, facilitando un aprendizaje relevante y aplicable en distin-
tos contextos. Estas fases son fundamentales para garantizar que la 
formación académica sea efectiva y adaptada a las necesidades del 
desarrollo social (Figura 10).

Figura  10.
Fases del Diseño Curricular por Competencias
Nota: Tomado de Vargas (2008).
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• Diseño Curricular.  Esta etapa se caracteriza por un enfoque 
cultural que implica la consulta, definición y organización de 
diversas fuentes tecnológicas, productivas, filosóficas y pedagó-
gicas. A partir de ellas, se estructura un conjunto de elemen-
tos interrelacionados de manera secuencial y ordenada. Este 
proceso define el ciclo formativo, establece el perfil de egreso, 
determina las funciones y el dominio profesional, y finalmente 
identifica las competencias necesarias.

• Desarrollo Curricular. Esta etapa que está enfocada en lo 
didáctico aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 
cual se lleva a cabo lo planificado por el diseño curricular. Esto 
incluye la estructuración de unidades de aprendizaje, junto con 
la metodología, recursos y la secuenciación de las actividades 
pedagógicas, garantizando así la coherencia en la implementa-
ción didáctica.

• Gestión Curricular. Esta etapa se centra en la acción del 
docente y consiste en la aplicación de lo planificado durante 
los procesos de diseño y desarrollo curricular. Se estructura a 
través de la programación y evaluación del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Es en este escenario donde se establece la 
interacción entre docente y estudiante y se da forma concreta a 
la didáctica en el desarrollo del proceso educativo.

La UTMACH para la implementación de estas fases establece linea-
mientos para la gestión curricular correlacionados con la normativa 
vigente, la optimización de recursos para la gestión académica y los 
componentes del modelo de aseguramiento de la calidad planteados 
por los entes rectores del Sistema de Educación Superior.

7.1. Elementos del Modelo Curricular de la UT-
MACH

El Modelo Curricular de la UTMACH considera tres elementos 
esenciales para consolidar las competencias: perfil de egreso, plan de 
estudio y planificación curricular. Además, instaura un conjunto de 
lineamientos para la implementación del modelo para que a nivel 
práctico en carreras y programas se alcance una organización curri-
cular que, efectivamente, responda a los requerimientos disciplinarios 
y profesionales que la sociedad demanda a los graduados. 

Con el fin de que las carreras y programas se ajusten al Modelo 
Curricular, se establecerán lineamientos básicos que acompañan la 
ejecución del Modelo Educativo Institucional. Son requisitos exigi-
bles para que se proceda en los procesos de actualización curricular: 
a) poseer un perfil de egreso basado en competencias; b) que haya 
consistencia total entre las competencias del perfil y las asignaturas 
del plan de estudio; c) incorporación de los aspectos didáctico-peda-
gógicos de la formación dentro del plan de estudio. 

7.1.1. Perfil de egreso

En la UTMACH de conformidad con el enfoque de competen-
cias se entiende que el perfil de egreso es un elemento central en el 
proceso de construcción curricular, dado que en etapas posteriores 
define la ruta formativa del plan de estudio. El perfil de egreso se 
define como “La declaración institucional de los rasgos que carac-
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terizan a sus egresados como miembros de la profesión, expresados 
en términos de competencias, con que enfrenta su desempeño en las 
diferentes funciones de la actividad profesional, que deben ser perti-
nentes al contexto; asimismo el perfil de egreso orienta la creación y 
actualización del plan de estudio en un marco institucional” (Tobón 
2007; Tejeda, 2011; Corvalán y Montero, 2013).

El perfil de egreso se concibe como una declaración formal de los 
desempeños o competencias que podrá realizar el graduado en su 
desempeño laboral o en el ámbito académico, una vez que finalice el 
programa de formación. A través del perfil de egreso, la UTMACH se 
compromete a desarrollar en cada uno de sus estudiantes las compe-
tencias que lo habilitarán para insertarse en el campo profesional. El 
estudiante desarrollará estas competencias a lo largo de su proceso 
formativo universitario, que concluye cuando cumple todos los re-
quisitos definidos para la titulación. 

La Universidad establece que todos sus programas de formación 
de grado y posgrado cuenten con un perfil de egreso basado en com-
petencias. El conjunto de los resultados de aprendizaje de las asigna-
turas del plan de estudio tributa a que se alcancen las competencias 
específicas del perfil. Estos perfiles son compromisos públicos que 
comunican a la sociedad la oferta que la institución establece en cada 
programa.

Figura  11.
Estructura de las competencias en el perfil de egreso
Nota: Adaptado de Vargas (2008)

Para la construcción del perfil de egreso, la UTMACH asume los 
criterios de Larraín y González (2005) que consideran cuatro com-
ponentes (Tabla 2). 

   
 

  65 
 

 

Figura  11. 

Estructura de las competencias en el perfil de egreso 

 

Competencias Básicas     Competencias Genéricas      Competencias Específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Nota: Adaptado de Vargas (2008) 

 

Para la construcción del perfil de egreso, la UTMACH asume los criterios de 
Larraín y González (2005) que consideran cuatro componentes (Tabla 2).   

Tabla 2. 

Componentes para la definición del perfil de egreso 

Contexto Internacional  Contexto Nacional  Contexto 
Institucional  

Campo detallado 
del conocimiento 

Competencias declaradas 
en ámbitos 

profesionales. 
 

El contexto 
Internacional está referido 
a competencias declaradas 

El contexto del país 
para el cual 

las competencias 
asumen formas 

especiales que deben 
ser precisadas y a la 

vez validadas, 

Implica una de 
ciertas 

competencias 
propias de la 

entidad, 
incorporando 

aspectos 
instrumentales u 

El campo 
detallado del 
conocimiento 
determina las 
características 

propias del objeto 
específico 

Capacidades 
indispensables 

para el 
aprendizaje de 
una profesión. 

Esenciales para el 
aprendizaje, la 

empleabilidad y 
el conocimiento 

continuo a lo 
largo de la vida. 

Son aquellos conocimientos y capacidades aplicables a 
una serie de profesiones/ocupaciones conexas. 

Abarcan un campo laboral amplio, es decir, todas las 
profesiones pertenecientes a una misma “familia 
profesional” y son transferibles dentro de ciertos 

límites.  

Conocimientos básicos de la profesión que refieren a las 
situaciones concretas de la práctica profesional, que 

requieren respuestas complejas en diferentes sectores. 
Esenciales para la formación en un campo especifico. 

Competencias  
Eje del propósito de las asignaturas. 

Conocimiento específico de una 
profesión para el que se prepara 
en estudiante, que da identidad 
y consistencia al grado otorgado 
por un programa. Conocimiento 

específico de una profesión. 

Íntimamente 
relacionadas con el 

conocimiento específico 
de un campo de estudio. 

Esenciales para el 
trabajo. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  
Son aquellos conocimientos, capacidades, actitudes y aptitudes aplicables a todas las situaciones ocupacionales. 

Estas competencias abarcan a todo tipo de ocupaciones, en mayor o menor grado, y aportan una ventana 
cualitativa a las competencias genéricas y específicas.  

Competencias 
Básicas

Competencias Genéricas Competencias 
Específicas
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Aspectos por considerar para la elaboración del perfil de egreso 
basado en competencias tanto en el diseño de nueva oferta académica 
como en los ajustes curriculares:

• Alineación con la normativa vigente: la delimitación del 
perfil de egreso debe considerar la normativa vigente del Siste-
ma de Educación Superior, asegurando que la oferta académica 
se desarrolle de acuerdo con los estándares y requisitos estable-
cidos por los organismos de control.    

• Evaluación de la pertinencia: para elaborar el perfil de egreso 
se debe consultar a los académicos, empleadores, exestudiantes 
y estudiantes de distintas cohortes y revisar las experiencias 
nacionales e internacionales exitosas. 

• Evaluación y mejora continua: la evaluación constante del 
currículo en la UTMACH es fundamental para garantizar su 
calidad y eficacia. Al respecto, se establecerán mecanismos de 
retroalimentación y seguimiento para identificar oportunidades 
de mejora en las áreas de conocimiento en las que se enmarca 
actualmente la oferta académica.

• Búsqueda de la Internacionalización: en su perfil de egreso 
de carreras y programas la UTMACH fomentará la internacio-
nalización de sus planes de estudios, promoviendo la movilidad 
estudiantil, la colaboración con instituciones extranjeras y la 
incorporación de enfoques globales en la educación.

En el perfil de egreso se estructuran, a partir de la fundamentación 
de sus propósitos, las competencias a lograr en la carrera o programa, 
ordenadas en: 
 » Competencias Básicas.
 » Competencias Genéricas transversales o habilidades blandas.
 » Competencias Específicas o Profesionales.

Tabla 2.

Componentes para la definición del perfil de egreso

Contexto
Internacional 

Contexto
Nacional 

Contexto
Institucional 

Campo detallado 
del conocimiento

Competencias decla-
radas en ámbitos

profesionales.

El contexto
Internacional está 

referido a competen-
cias declaradas y con-
sensuadas en distintos 

países en ámbitos
profesionales, tales 
como los sistemas 

productivos y
educativos, las 

agencias, los colegios 
profesionales y

otros. El contexto 
internacional se

hace considerando la 
revisión de las 

competencias de-
claradas en esferas 

internacionales y los 
programas de otras 
instituciones presti-

giosas.

El contexto del país 
para el cual

las competencias
asumen formas

especiales que deben 
ser precisadas y a la 

vez validadas,
dependiendo de su 
nivel de desarrollo
industrial, lenguaje, 
cultura, la evolución 
del sistema educativo
y de otros factores

locales.

El contexto nacional 
está dado, entre otros, 

por los colegios o 
asociaciones

profesionales, los
estándares de las

agencias locales de 
acreditación y el

“benchmarking” de 
otras instituciones
de excelencia que

imparten la carrera en 
el país.

Implica una de 
ciertas competen-
cias propias de la 
entidad, incorpo-
rando aspectos 

instrumentales u
otros.

De hecho, cada
Institución de 

egreso en los que 
imprime algún se-
llo propio, aspecto 
que también afecta 
el alcance de las
competencias.

Dicho sello puede 
ser valórico, de 

contexto de traba-
jo u otros.

El campo detallado del 
conocimiento determi-
na las características
propias del objeto es-

pecífico de la profesión 
se refiere a las com-
petencias específicas 
del desempeño del 

profesional. 

El campo detallado del 
conocimiento está de-

terminado por el objeto 
de estudio, las teorías y 
conceptos, los métodos 

de investigación, los 
objetivos y aplica-
ciones, la evolución 

histórica, la interacción 
con otros campos, el 
contexto cultural y 
social, y la termino-
logía especializada. 

Estos factores juntos 
definen los límites y 

las áreas específicas de 
estudio dentro de una 

disciplina.

Nota: Larraín y González (2005).
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El aprendizaje en la educación basado en competencias se de-
muestra a través de los resultados, los cuales han de reflejar las habili-
dades, actitudes, valores y conocimientos teóricos-prácticos desarro-
llados por el profesional y que se requieren para desempeñarse con 
idoneidad, responsabilidad e integralidad en los respectivos campos 
profesionales y disciplinares. Para la verificación de dichos resultados 
se precisa del establecimiento de estándares que demuestren que el 
graduado alcanzó durante su formación profesional.

7.1.2.  Plan de estudio

El Plan de Estudio es aquella parte del currículo que organiza los 
aprendizajes en asignaturas y actividades académicas a lo largo del 
programa de formación.

La organización de la estructura curricular del plan de estudios 
en la UTMACH se basa en las necesidades institucionales, tendencias 
internacionales y la competitividad curricular con la oferta de otras 
instituciones de educación superior, en correspondencia a la norma-
tiva vigente para el Sistema de Educación Superior. La UTMACH 
asume la organización de su currículo a partir de unidades de orga-
nización curricular, periodos académicos, modalidades de estudio, 
duración de las carreras, tipo de formación y créditos.

La estructura curricular basada en competencias de la UTMACH 
contempla un diseño curricular centrado en asignaturas, las que de-
ben cubrir la totalidad de la formación académica y/o profesional. 
Como se observa en la tabla 3 estas asignaturas en el nivel de grado 
se organizan en unidades curriculares y áreas disciplinares declaradas 
en el objeto de estudio del diseño curricular. 

Tabla 3.
Organización Curricular

NIVELES DE

ORGANIZACIÓN

CONCEPTOS 

PARA LA 

ORGANIZACIÓN 

DE LOS NIVELES 

DE  APRENDI-

ZAJE

PERIODOS ACADÉMICOS

I

NIVEL 

II

NIVEL 

III

NIVEL 

IV

NIVEL 

V

NIVEL 

VI

NIVEL 

VII

NIVEL 

...

.....

UNIDAD  
BÁSICA 

Observación, 
distinción y 

organización del 
conocimiento

UNIDAD 
PROFESIONAL

Explicación y es-
tructuración del 
conocimiento a 
través de mode-
los, protocolos 
de diagnóstico, 
intervención o 
interpretación 
de realidades 
profesionales

  
UNIDAD DE 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR 

Implicación y 
sistematización 
del conocimien-
to, intervención 
de la realidad 
a partir de la 

profesión

TOTAL, HORAS

Nota: Elaboración propia

En el posgrado se consideran las siguientes unidades de organización 
curricular: formación disciplinar avanzada, investigación y titulación.
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A través de los programas de asignaturas, los estudiantes se en-
frentan a situaciones de aprendizaje en las cuales desarrollan las 
competencias definidas en el perfil de egreso. Adicionalmente, la es-
tructura curricular considera la existencia en el grado de asignaturas 
estratégicas que, por su naturaleza, muestran el cumplimiento de una 
parte de las competencias definidas en el perfil de egreso a través de 
evidencias del logro de aprendizajes en los estudiantes. La incorpora-
ción de estas asignaturas se realizará en los diseños curriculares para 
la creación de nuevas carreras y en los ajustes curriculares. 

En relación con la duración de las carreras y los programas, se re-
conocen los créditos establecidos en la normativa vigente del Consejo 
de Educación Superior (CES). La organización curricular que detalla 
la duración de los períodos académicos y las horas cronológicas a 
cumplir por los estudiantes será recogida en lineamientos curricula-
res que acompañan la aplicación del modelo. 

La titulación en todas las modalidades se incluye dentro de las 
asignaturas del plan de estudios y se regula a través de lineamientos 
específicos que tienen en cuenta la normativa del CES.

Creación y Actualizaciones curriculares de los planes de estudio 
en la UTMACH

En toda creación o actualización de los planes de estudio, se de-
berán establecer las equivalencias o el tránsito entre las asignaturas 
del plan anterior y el plan renovado. En la UTMACH existen tres 
modalidades para actualizar o crear un plan de estudio a nivel de gra-
do o posgrado: ajuste no sustantivo, ajustes sustantivos y nuevo plan 
de estudio. Son ajustes no sustantivos, los que no afectan al perfil de 

egreso mientras que los que sí lo afectan tienen carácter sustantivo. 
La periodicidad en la actualización de los planes de estudio y ajustes 
debe contemplar un estudio que evalúe la pertinencia y la actualiza-
ción de los conocimientos a nivel internacional, así como las deman-
das del mercado laboral que deben ser respondidas por la profesión.

7.1.3. Planificación curricular 

La planificación curricular es el proceso que fortalece la crea-
ción de los instrumentos didácticos donde se establecen los objetivos, 
contenidos, actividades, criterios de evaluación y recursos necesarios 
para desarrollar de manera específica el diseño curricular.  

La planificación curricular es importante porque concreta de ma-
nera coherente el logro que aspira en los estudiantes. Para ello, se 
deben tomar decisiones previas a la práctica, como qué se aprenderá, 
para qué se hará y cómo se logrará a través de la clase.  

La planificación curricular se establece en los tres niveles de con-
creción: a nivel macro se presenta como plan de estudios, a nivel 
meso como integración disciplinar y a nivel micro en el programa 
analítico, sílabo y planes de clases.

7.1.3.1. Metodologías de enseñanza aprendizaje

La transición hacia un modelo orientado a la formación por com-
petencias es un desafío complejo, que exige una reorganización del 
currículo y una transformación profunda en las metodologías de en-
señanza-aprendizaje. En este enfoque, el rol central del aprendizaje 
se desplaza hacia el estudiante, explorando situaciones de aprendizaje 
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contextualizadas y complejas. El objetivo es desarrollar en los estu-
diantes la capacidad de aplicar conocimientos y resolver problemas 
lo más cercanos posible a la realidad.

Así, las metodologías seleccionadas se convierten en el medio con 
el que los estudiantes adquirirán conocimientos, habilidades y ac-
titudes, desarrollarán competencias. Esto implica que no existe un 
único método ideal, sino que el más efectivo será una combinación 
adecuada de diversas estrategias, diseñadas de manera intencional 
y sistemática. Además, para lograr un aprendizaje eficaz, es funda-
mental establecer criterios claros sobre la cantidad de información y 
conocimiento que los estudiantes deben manejar.

Para la formación por competencias serán utilizadas diferentes 
metodologías, las que pueden incorporar diferentes métodos de ense-
ñanza. Se procurará la incorporación progresiva de metodologías de 
enseñanza-aprendizaje innovadoras como las siguientes: 

• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): en esta metodolo-
gía, los estudiantes enfrentan problemas de la vida real a través 
de proyectos estructurados, promoviendo la autonomía, el tra-
bajo en equipo y la responsabilidad, mientras asumen un papel 
activo en su propio aprendizaje. El docente actúa como guía 
y facilitador en el proceso (Larmer y Mergendoller, 2015). 
El ABP desarrolla competencias esenciales para el siglo XXI, 
como la planificación, la investigación y la toma de decisiones 
en contextos prácticos.

• Aprendizaje en Red: utilizando herramientas de tecnología 
avanzada, como plataformas colaborativas y aplicaciones de 
inteligencia artificial, el aprendizaje en red conecta a los estu-
diantes con diversas fuentes de conocimiento, para compartir 

ideas y construir aprendizaje en comunidad. Esta metodología 
se fundamenta en el paradigma conectivista, donde el conoci-
miento se construye y amplía a través de redes y conexiones, 
promoviendo competencias de comunicación, gestión de la in-
formación y aprendizaje continuo (Siemens, 2005).

• Pensamiento de Diseño (Design Thinking): aborda proble-
mas desde una perspectiva creativa y colaborativa. Enfocada en 
la solución de retos profesionales, el Design Thinking desarro-
lla la creatividad, la empatía y la innovación en el estudiante, 
cualidades esenciales para enfrentar desafíos en entornos com-
plejos. Es ideal para contextos multidisciplinarios y el desarro-
llo de competencias de pensamiento crítico y trabajo en equipo 
(Brown, 2009).

• Aula Invertida (Flipped Classroom): en esta metodología, 
los estudiantes revisan el contenido teórico fuera del aula y 
se dedica el tiempo de clase a actividades prácticas y a la re-
solución de problemas complejos. Esta estructura fomenta un 
aprendizaje activo, donde el estudiante llega preparado a la 
clase para profundizar en los conceptos con la ayuda del do-
cente, lo cual facilita el desarrollo de competencias de análisis 
y aplicación (Bergmann y Sams, 2012).

• Aprendizaje en Servicio: combina el aprendizaje académico 
con el servicio a la comunidad, los estudiantes aplican sus co-
nocimientos y habilidades para satisfacer necesidades reales de 
su entorno. El aprendizaje en servicio no solo desarrolla com-
petencias técnicas, sino también sociales y éticas, alineándose 
con la socioformación al reforzar la responsabilidad social y el 
compromiso comunitario (Eyler y Giles, 1999).

• Gamificación: al utilizar elementos de juegos como puntos, 
niveles y recompensas, la gamificación aumenta la motivación 
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y el compromiso de los estudiantes, haciendo el aprendizaje 
más dinámico y atractivo. Además, permite que los estudiantes 
desarrollen competencias en un ambiente lúdico que fomenta 
el aprendizaje activo y la competencia sana (Deterding et al., 
2011).

• Aprendizaje Basado en Retos (ABR): en el ABR, los estu-
diantes identifican problemas en su entorno y buscan solucio-
nes a través de la indagación y la acción reflexiva. Según (Del-
gado et al., 2018), esta metodología promueve un aprendizaje 
que fomenta el pensamiento crítico y el compromiso activo con 
la realidad, permitiendo que los estudiantes enfrenten desafíos 
de manera constructiva y significativa.

• El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): es una meto-
dología que coloca al estudiante en el centro del proceso educa-
tivo, fomentando la resolución de problemas reales o simulados 
como medio para adquirir conocimientos y desarrollar compe-
tencias. A través del trabajo colaborativo, los estudiantes anali-
zan, investigan y proponen soluciones, fomentando habilidades 
de pensamiento crítico y autonomía. El docente actúa como fa-
cilitador, guiando el proceso y promoviendo la reflexión sobre 
el aprendizaje. Esta metodología busca conectar el contenido 
académico con situaciones del mundo real, haciendo el apren-
dizaje más relevante y significativo.

• Aprendizaje basado en indagación (STEAM): esta meto-
dología busca desarrollar en los estudiantes las competencias 
fundamentales necesarias para afrontar con éxito los desafíos 
del siglo XXI. Esto incluye fomentar el pensamiento creativo, la 
capacidad de reunir y analizar información de manera efectiva, 
así como el trabajo colaborativo. Estas habilidades son esencia-
les para impulsar la innovación, promover un desarrollo sos-

tenible y contribuir al bienestar social. Por ello, se incorporan 
en el currículo actividades y proyectos que aborden de forma 
integrada e interdisciplinaria las áreas de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en 
inglés). El enfoque se centra en experiencias prácticas y en la 
aplicación de conocimientos para resolver problemas reales.

Existen diversas metodologías de enseñanza, y en un Modelo Edu-
cativo orientado al desarrollo de competencias es fundamental am-
pliar el repertorio metodológico. Para lograrlo, es importante com-
prender a fondo las ventajas de cada estrategia y experimentar con 
su aplicación en la práctica educativa. Este proceso adapta y ajusta 
las metodologías a las necesidades específicas del contexto y a los 
recursos disponibles, optimizando su efectividad en el desarrollo de 
competencias. 

Al seleccionar las metodologías, es fundamental tener en cuenta cier-
tos aspectos:

• Los niveles cognitivos hacia los que se desea orientar a los 
estudiantes.

• La capacidad de cada metodología para desarrollar competen-
cias específicas en los estudiantes.

• El nivel de motivación de los estudiantes, que influye en su 
disposición para lograr aprendizajes significativos, duraderos 
y transferibles.

• La cantidad de estudiantes que la metodología puede abarcar 
de manera eficaz.

• La complejidad de la metodología, que puede demandar tiempo 
de preparación y recursos específicos para su implementación.
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En el proceso formativo en la UTMACH, se emplea una varia-
da tipología metodológica, de la cual serán expresados los métodos 
de mayor frecuencia de utilización, aunque pueden existir otros que 
pueden ser empleados en determinados contextos y situaciones.

Tabla 4.
Clasificación de los métodos de enseñanza aprendizaje

Método Descripción

Estudio de Casos

Analiza situaciones específicas para aplicar teorías y con-
ceptos, permitiendo a los estudiantes reflexionar y resolver 

problemas prácticos. El docente actúa como facilitador, 
guiando la discusión y ayudando a los estudiantes a extraer 

lecciones relevantes de cada caso.

Contrato de Aprendizaje

Establece acuerdos entre estudiantes y docentes sobre 
objetivos, actividades y criterios de evaluación, fomentando 
la responsabilidad y la autonomía del estudiante. El docente 
diseña el contrato y acompaña a los estudiantes en el cum-

plimiento de los objetivos establecidos.

Exposición/Debate

Facilita la presentación de ideas y argumentos por parte de 
los estudiantes, promoviendo habilidades de comunicación 
y pensamiento crítico a través de la discusión. El docente 
modera el debate, fomenta la participación y proporciona 

orientación sobre la estructura de las presentaciones.

Juegos de Rol (Role-Playing)

Permite a los estudiantes asumir diferentes roles en situa-
ciones simuladas, desarrollando habilidades interpersonales 
y de toma de decisiones. El docente crea los escenarios y 

guía a los estudiantes durante el ejercicio, asegurando que se 
mantenga el enfoque educativo.

Prácticas Reflexivas

Promueve la autoevaluación y la reflexión crítica sobre las 
experiencias de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes 
consolidar conocimientos y mejorar su práctica. El docente 

facilita el proceso reflexivo, proporcionando preguntas 
orientadoras y espacio para la discusión. Ejemplo: Prácticas 

clínicas

Retroalimentación (Feedback) 
Constructiva

Proporciona retroalimentación constructiva y orientación 
individualizada para apoyar el desarrollo profesional de los 
estudiantes y fomentar la mejora continua en su proceso de 
aprendizaje. El docente evalúa el trabajo de los estudiantes y 

ofrece comentarios específicos que ayuden a progresar.

Aprendizaje Colaborativo

Método en el que los estudiantes trabajan juntos en grupos 
para lograr un objetivo común. Promueve la interacción, 
el intercambio de ideas y la construcción conjunta del 

conocimiento, con responsabilidad compartida entre todos 
los miembros del grupo. El docente actúa como mediador, 
apoyando la dinámica del grupo y asegurando que todos 

participen activamente.

Aprendizaje Cooperativo

Método estructurado en el que los estudiantes trabajan en 
grupos pequeños con roles específicos y objetivos claros. 
Cada miembro del grupo tiene responsabilidades asig-

nadas que contribuyen al éxito del grupo, fomentando la 
interdependencia positiva. El docente organiza los grupos, 
asigna roles y supervisa el progreso, proporcionando apoyo 

y dirección cuando sea necesario.

Simulación 

Método que utiliza recreaciones de situaciones reales, 
acompañadas o no de elementos de juego para involucrar a 
los estudiantes en un aprendizaje activo. Permite practicar 
habilidades en un entorno controlado, donde pueden expe-

rimentar y tomar decisiones sin riesgos reales. El docente di-
seña las simulaciones, orienta a los estudiantes en el proceso 

y evalúa el aprendizaje resultante. Ejemplo: Simulaciones 
clínicas.

Nota: Elaboración propia

La combinación de las estrategias metodológicas dentro del proceso 
formativo crea un entorno de aprendizaje dinámico y significativo, 
donde los estudiantes desarrollan habilidades prácticas, adquieren 
conocimientos teóricos y desarrollan competencias.   
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7.1.3.2. Recursos de aprendizaje

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, los recursos didácticos son 
herramientas fundamentales que facilitan la implementación de mé-
todos y metodologías educativas. También conocidos como medios 
de enseñanza, estos recursos actúan como instrumentos que materia-
lizan los enfoques pedagógicos, convirtiéndose en portadores mate-
riales del aprendizaje (Brusilovsky y Millán, 2007).

La selección de los recursos didácticos debe ser una parte integral 
de la planificación de la asignatura, evitando dejar este aspecto al azar. 
Es esencial considerar factores contextuales, como la disposición de 
los estudiantes, la disponibilidad y accesibilidad de los recursos, así 
como el nivel de dominio que tanto el docente como los estudiantes 
tienen sobre estos elementos (Mayer, 2009). Un enfoque reflexivo 
en la elección de los recursos maximiza su efectividad y su capacidad 
para fomentar un aprendizaje significativo.

A continuación, se presenta una tipología de recursos didácti-
cos que puede ser utilizada para enriquecer el proceso de enseñan-
za-aprendizaje: 

Tabla 5.
Tipología de recursos didácticos

Medios de apoyo a la conexión oral

Recursos Visuales

Pizarra
Herramienta fundamental para la interacción y visualiza-

ción de conceptos.

Diapositivas 
Permiten estructurar y presentar la información de forma 

clara y atractiva.

Infografías
Combinan texto e imágenes para resumir información y fa-

cilitar la comprensión de conceptos complejos.

Videos Educativos
Ofrecen contenidos audiovisuales que enriquecen la ense-

ñanza, permitiendo explicaciones más dinámicas.

Recursos Interactivos

Pizarras Electrónicas
Promueven la interactividad y la colaboración en el aula, 

permitiendo la participación de todos los estudiantes.

Sistemas de Presentación Digital
Herramientas para presentaciones multimedia dinámicas y 

atractivas.

Simuladores y Juegos
Proporcionan un entorno controlado donde los estudiantes 

pueden practicar habilidades de manera práctica.

Recursos de Información Digital

Páginas Web
Los estudiantes buscan información específica, promovien-

do el aprendizaje autodirigido.

Videoconferencias
Facilitan la interacción y el aprendizaje colaborativo en 

tiempo real, superando las barreras geográficas.

Plataformas de Teleformación
Ofrecen acceso a cursos y recursos educativos en línea, per-

mitiendo el aprendizaje a distancia.

Redes Sociales
Espacios donde los estudiantes pueden interactuar, compar-

tir información y aprender de sus pares.

Correo Electrónico
Herramienta de comunicación que facilita el intercambio de 

información y la retroalimentación continua.

Chats y Foros de Discusión
Proporcionan espacios para la interacción en línea y el de-

bate, enriqueciendo el aprendizaje colaborativo.

Nota: Adaptado de Brusilovsky y Millán (2007) y Mayer (2009)

7.2. Educación Continua

La Educación Continua en la Universidad Técnica de Machala 
(UTMACH) desempeña un papel fundamental en la vinculación con 
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la sociedad y en la oferta de programas de capacitación y actualiza-
ción de conocimientos en diversas áreas del saber. Según la Ley Or-
gánica de Educación Superior (LOES) y el Reglamento del Régimen 
Académico del CES, esta dirección tiene las siguientes funciones y 
competencias: 

a) Oferta de Programas de Educación Continua: De 
acuerdo con la LOES y el Reglamento del Régimen Académi-
co del CES, las universidades pueden ofrecer programas de 
educación continua que no conducen a titulaciones oficiales, 
sin embargo, consideran a los participantes para obtener certi-
ficados de aprobación o participación, según el cumplimiento 
de los requisitos académicos y de asistencia. La UTMACH, a 
través de la Dirección de Educación Continua, se especializa en 
la creación de estos programas para la comunidad universitaria 
y el público general.  

b) Elaboración de Proyectos de Formación Académica: 
La Dirección de Educación Continua se encarga de planificar, 
ejecutar y evaluar proyectos académicos destinados a la for-
mación continua de profesionales y no profesionales, según las 
necesidades de la sociedad. Esto incluye la oferta de diploma-
dos, cursos, talleres, seminarios y conferencias que faciliten la 
actualización y profundización de conocimientos en diferentes 
áreas del saber.  

c) Contribución a la pertinencia de la Vinculación con 
la Sociedad: La Dirección de Educación Continua se articula 
con la planificación estratégica-operativa y oferta académica de 
la UTMACH, a través de la función sustantiva de vinculación, 
promoviendo la transformación social mediante la difusión de 
conocimientos académicos, científicos y artísticos. De igual 
manera, las actividades desarrolladas en esta área se alinean 

con las funciones sustantivas de investigación y academia, ga-
rantizando que los programas de capacitación respondan a las 
necesidades locales, regionales y nacionales.  

d) Capacitación y Certificación de Competencias Labo-
rales: Uno de los objetivos primordiales de la Dirección es el 
de capacitar y gestionar la certificación de competencias labo-
rales mediante convenios interinstitucionales. A través de di-
versos cursos, diplomados y otros programas, esta dependencia 
facilita el reconocimiento formal de habilidades y competencias 
adquiridas, independientemente de si los participantes poseen 
o no un título académico. Estas certificaciones contribuyen a 
mejorar las oportunidades laborales y fomentar el aprendizaje 
continuo.  

e) Tipo de cursos: La formación continua puede ser de 
dos tipos:  

 »    Básica: Dirigida tanto a profesionales como a no profe-
sionales, con un enfoque general en diversas áreas del 
conocimiento.  

 »     Especializada: Dirigida a profesionales, con el objetivo de 
profundizar en temas específicos del saber.

7.3. Modalidades de estudio

Las modalidades de estudio o aprendizajes son modos de gestión 
de los aprendizajes que determinan ambientes educativos diferencia-
dos, incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación y de la 
información. Pueden ser presencial, semipresencial, híbrida, en línea 
o dual (Figura 12).
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Modalidades de estudio de la UTMACH Las condiciones de implementación de las modalidades de apren-
dizaje, descritas con anterioridad, las formas de interacción docen-
te-estudiante; el uso de convergencia de medios educativos y de 
tecnologías; y otros elementos relevantes, según la modalidad, se pre-
sentan en la normativa desarrollada con ese fin,  donde se precisa 
cómo instrumentarlos en la planificación curricular de la carrera o 
programa; asimismo, consideran la determinación del equipo técnico, 
los recursos de aprendizaje y las plataformas tecnológicas que garan-
ticen su ejecución.  

 7.4. Ambientes y escenarios de aprendizaje

Según León et al. (2018), un ambiente de aprendizaje es “un es-
pacio activo con características de emergente, en el cual se mezclan 
seres humanos, las acciones pedagógicas de quienes intervienen en 
la educación y un conjunto de saberes que media la interacción de 
factores biológicos, físicos y psicosociales (p. 7)”. En la época de la 
sociedad del conocimiento, estos espacios pueden organizarse en una 
modalidad física, virtual o mixta y adoptar distintas tipologías. 

Considerando las demandas de la sociedad contemporánea, es 
fundamental crear ambientes de aprendizaje accesibles que promue-
van procesos educativos de calidad, indispensables para alcanzar el 
éxito académico, emocional y social, por ello en la UTMACH se sus-
tenta la creación de escenarios accesibles, que favorezcan el acceso y 
la permanencia exitosa de quienes se vinculan al proceso educativo 
en la institución, los que se materializan en los escenarios pertinentes 
para el aprendizaje según los diferentes campos del conocimiento, los 
que tienen una dinámica que se organiza a partir del desarrollo social 
y tecnológico en continuo cambio.

Figura  12.
Modalidades de estudio de la UTMACH    

Nota: Elaboración propia  
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El ambiente de aprendizaje en la UTMACH se proyecta desde una 
perspectiva ecológica, que reconoce la complejidad y diversidad de 
los contextos en los que las personas adquieren conocimientos a lo 
largo de sus vidas. Este enfoque, que se basa en la idea de aprendizaje 
permanente, considera que el proceso educativo no se limita a un 
período específico ni a un único espacio formal, sino que se extiende 
a lo largo de todas las etapas del desarrollo personal y profesional. 
Así, se establece una visión longitudinal que abarca los factores, ele-
mentos y componentes que influyen en el aprendizaje en distintos 
momentos y entornos.

Esta perspectiva ecológica construye un marco analítico más am-
plio y flexible, que identifica las múltiples maneras en que las per-
sonas aprenden, en contextos formales como el aula universitaria, a 
través de prácticas no formales e informales. Estas formas de apren-
dizaje pueden incluir experiencias tradicionales, como el aprendizaje 
en el trabajo o en la comunidad y aquellas mediadas por la tecnología, 
que juegan un papel cada vez más importante en el mundo contem-
poráneo.

Los escenarios de aprendizaje son espacios, interacciones y prác-
ticas que permiten el aprendizaje, la formación de los estudiantes y 
la transformación de la realidad. Estos escenarios de aprendizaje, al 
decir de Duarte (2003): “se ponen en escena las más fieles y verdade-
ras interacciones entre los protagonistas de la educación intencional, 
maestros y estudiantes” (p. 10).  Es justamente en este espacio de 
interacciones donde se generan los ambientes de aprendizaje, como el 
resultado de la relación entre la organización y disposición espacial y 
los fenómenos sociales que se dan en el grupo-clase y sus actividades 
al interior y hacia el exterior de la comunidad escolar y la comunidad.

Desde esta perspectiva, conceptos como los entornos de aprendi-
zaje personal (PLE), las redes de aprendizaje personal (PLN) y los 
cursos en línea masivos y abiertos (MOOC) representan algunas de 
las diversas opciones disponibles para acceder a la formación. Estas 
herramientas, facilitadas en gran medida por la tecnología, amplían el 
abanico de oportunidades educativas, permitiendo a cada individuo 
personalizar su propio proceso de aprendizaje.

Los PLE ofrecen a los estudiantes la posibilidad de organizar y 
gestionar los recursos y herramientas que mejor se adaptan a sus 
necesidades y preferencias. Por otro lado, las PLN permiten la inte-
racción y el intercambio de conocimientos entre individuos con inte-
reses comunes, fomentando el aprendizaje colaborativo y la construc-
ción de comunidades de conocimiento. Los MOOC, con su capacidad 
de alcance masivo, proporcionan acceso a contenidos educativos de 
alta calidad desde cualquier lugar del mundo, promoviendo una de-
mocratización del conocimiento.

En resumen, cada persona y cada profesional tiene a su disposi-
ción una amplia gama de oportunidades de aprendizaje. Estas op-
ciones conceden al individuo la decisión cuándo, dónde, qué, por 
qué y cómo activar su propio proceso educativo. Esta capacidad de 
elección está influenciada por diversas variables, como los intereses 
personales, las demandas del entorno laboral, el acceso a recursos 
tecnológicos y las metas profesionales o personales que se desean al-
canzar. Esta flexibilidad en el aprendizaje empodera a los estudiantes 
para adaptarse a un mundo en constante cambio, aprovechando las 
oportunidades que mejor se ajusten a sus circunstancias y necesida-
des particulares.
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8. Modelo de Evaluación de la UTMACH 

8.1. Evaluación de los aprendizajes

La evaluación es un elemento regulador que, de manera sistemá-
tica y continua, verifica el alcance de objetivos y metas propuestas, 
gracias a la recolección de información suficiente, así como relevante 
para comprender los aciertos o desaciertos durante el proceso forma-
tivo, para emitir juicios valorativos y con ello, tomar las decisiones 
pertinentes en pro de una mejor calidad educativa.

Criterios que determinan la evaluación de los aprendizajes en 
la UTMACH.

En la Tabla 6 se muestran los pasos a seguir en la evaluación de 
los aprendizajes, los cuales se detallan a continuación:

 - La demarcación del objeto, situación o nivel de referencia que 
se busca evaluar, que debe estar identificado con los objetivos 
de evaluación (qué se quiere evaluar).

 - El uso de determinados criterios para la realización de la eva-
luación, los cuales deben tomar como fuente principal las inten-
ciones educativas predefinidas en la programación curricular. 
Díaz y Hernández (2010) identifican dos tipos de criterios: de 
realización, concerniente a los aspectos concretos que se espe-
ran de los estudiantes, y de resultados, que contempla aspectos 
como: pertinencia, precisión, originalidad, posicionamiento de 
los conocimientos utilizados.

 - La determinación de los instrumentos que serán aplicados.

 - La emisión de juicios valorativos, realizando una interpretación 
sobre cómo y, qué tanto se ha logrado satisfacer todos los cri-
terios de evaluación.

 - La toma de decisiones para promover los ajustes y mejoras 
necesarias a la situación de aprendizaje y/o con respecto a la 
enseñanza.

Tabla 6.
Pasos de la Evaluación

1 2 3 4

¿Qué evaluar? ¿Para qué 
evaluar?

¿Con qué 
criterios?

¿Con qué 
pruebas?

Saberes de la compe-
tencia (saber, saber 
hacer, saber ser).

Para formar y valorar 
la idoneidad.

Logros esperados en 
la competencia.

Evidencias concretas 
de aprendizaje.

5 6 7 8

¿Cómo 
determinar el 

nivel de 
aprendizaje?

¿En qué
momentos
evaluar?

¿Con qué 
estrategias?

¿Cómo 
informar?

Matrices de evalua-
ción.

Diagnóstico, Forma-
tiva, Promoción y 
Acreditación.

Pruebas, portafolio, 
observación, simula-
ciones, etc.

Logros, aspectos a 
mejorar y nivel de 
aprendizaje.

Nota: Elaboración propia.

En la Tabla 7 se aprecia los momentos y tipos de evaluación, así 
como, sus características.
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Tabla 7.
Momentos de la Evaluación

 Momento y tipo de 
evaluación

Características

Al inicio: Diagnóstica Evalúa saberes previos.
Se pueden acreditar competencias.

Durante: Formativa Se da en las actividades de aprendizaje con base en evidencias

Al final: Promoción Se determina el grado de desarrollo de la competencia.
Se informa al estudiante del aprendizaje.

En el egresado: 
Certificación

Se acredita académicamente la competencia en los estudiantes.
Opcionalmente, se puede certificar la competencia desde un centro 
externo.

Nota: Elaboración propia.

En la Tabla 8 se muestran las fases del proceso de evaluación y sus 
características.
Tabla 8.
Proceso de la evaluación

Fase Características

Auto evaluación La hace el estudiante

Es metacognitiva. Se da en las actividades de aprendizaje con base en evidencias

Coevaluación La hacen los pares.

Es en equipo. Se acredita académicamente la competencia en los estudiantes.
Opcionalmente, se puede certificar la competencia desde un centro 
externo.

Heteroevaluación La hace el docente.
En ocasiones la hacen expertos.

Inter evaluación Integra las anteriores.
Se hace desde diferentes ámbitos.

Nota: Elaboración propia.

La Tabla 9 presenta los tipos de evidencias y los ejemplos de logros 
a alcanzar.
Tabla 9.
Tipos de Evidencias de logro

Fase Características

Evidencias de conocer

Pruebas escritas abiertas 
Pruebas escritas cerradas
Pruebas orales
Ensayos

Evidencias de hacer
Audios y videos               
Testimonios
Registro de observaciones

Evidencias del ser
Registro de actitudes 
Pruebas de actitudes Autovaloración
Sociodramas

Evidencias de producto

Documentos de productos
Portafolios
 Proyectos
Informes finales 
Objetos 
Creaciones
Servicios prestados 

Evidencias del convivir

Dinámicas de grupo
Trabajos colaborativos
Evaluación de convivencia
Resolución de conflictos
Participación en actividades comunitarias

Nota: Elaboración propia.

La evaluación de las competencias integra lo cualitativo y lo cuanti-
tativo; lo cualitativo es determinar cómo los estudiantes cumplen con 
los criterios, las evidencias y poseen cierto desempeño. Lo cuantita-
tivo se complementa con lo cualitativo e implica dar una nota numé-
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rica o un porcentaje que exprese los logros cualitativos alcanzados.

Según Ruiz y Moya (2020), una competencia es un conjunto de 
resultados de aprendizaje compuestos por enunciados que expresan 
lo que el estudiante puede hacer, comprender y demostrar cuando 
termina su proceso de aprendizaje. Mientras que los objetivos de 
aprendizaje se centran más en lo que los docentes pretenden lograr 
en los estudiantes, los resultados de aprendizaje se orientan hacia “las 
acciones específicas, observables y medibles que los estudiantes son 
capaces de realizar dado el proceso de instrucción” (Ruiz y Moya, 
2020, p. 129) y se expresan en conocimientos, destrezas y actitudes.

8.2. Evaluación de la calidad en la UTMACH

La creciente tendencia global de controlar, evaluar y medir la ca-
lidad de los productos y servicios que adquirimos es, en esencia, una 
respuesta al actual entorno competitivo. Tanto individuos como or-
ganizaciones se ven obligadas a estar a la vanguardia para satisfacer 
las demandas de un mercado cada vez más exigente. En este contexto, 
resulta fundamental no solo garantizar la competencia interna y la 
calidad dentro de nuestros propios estándares, sino también alinear-
nos con los criterios y mediciones de entidades externas.

El aseguramiento de la calidad de una institución de educación 
superior es un proceso integral que implica la evaluación del estado 
actual de las condiciones académicas, administrativas, operativas y de 
gobernanza, tomando como referencias directrices, modelos, entre 

otros documentos normativos y/o procedimentales. Además, conlleva 
el análisis de aspectos clave como la pertinencia, la infraestructura 
disponible, formación y perfeccionamiento del personal académico e 
investigador, así como su capacidad para generar conocimiento rele-
vante y aplicable a la sociedad. 

En la UTMACH, se implementa el ciclo Planificar – Hacer – Ve-
rificar – Actuar (PHVA) de manera integral en todos los proce-
sos académicos y administrativos, asegurando que cada uno de ellos 
cuente con los recursos necesarios y se gestionen de manera eficien-
te. Este enfoque identifica de manera sistemática las oportunidades 
de perfeccionamiento y aplica acciones correctivas que garantizan la 
continuidad del ciclo de mejora continua. De este modo, se fomenta 
una cultura de calidad que no solo optimiza los procesos, sino que 
también contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales 
y a la mejora sostenida de la calidad educativa, atendiendo a los fines 
de la Educación Superior en el contexto ecuatoriano y aportando al 
compromiso universal contenido en el Objetivo de Desarrollo Soste-
nible 4 “Educación de calidad”.

La fase Planificar consiste en la caracterización de procesos, esta-
blecer objetivos del sistema e identificar riesgos y oportunidades. El 
marco jurídico institucional, las políticas y los procedimientos for-
man parte de este primer paso.  El Estatuto y los reglamentos inter-
nos definen la estructura orgánica, para lo cual es necesario contar 
con infraestructura física y tecnológica funcional y suficiente, recurso 
humano capacitado, ambiente de trabajo adecuado y condiciones de 
seguridad necesarias para el logro de la misión institucional.
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El Hacer consiste en ejecutar las actividades de acuerdo a lo pla-
nificado; se manifiestan diferentes roles de los responsables e involu-
crados en observancia de políticas y normas aplicables, tanto internas 
como externas, además de los procedimientos. 

Verificar radica en el seguimiento y la medición de la efectividad 
de los procesos, los resultados de la ejecución respecto a las políticas, 
objetivos, requisitos y la planificación de actividades, así como la 
presentación de hallazgos.

Actuar significa la toma de acciones para la mejora del desempeño 
en dependencia de los resultados obtenidos. Si éstos están de acuer-
do a lo planificado, las medidas apuntarán a la consolidación de los 
procesos. Por el contrario, si los resultados se alejan de lo planificado, 
cabe la aplicación de medidas para eliminar la desviación, de manera 
que en los ciclos subsiguientes se garantice la consecución de los 
objetivos deseados.

9. Estrategias curriculares de la UTMACH

En la UTMACH, las estrategias curriculares constituyen núcleos 
articuladores que proyectan, conducen y evalúan de manera integra-
dora las acciones del currículo en función de formar los conocimien-
tos, habilidades, valores y modos de actuación profesional, que no 
son posibles lograr de manera independiente desde las asignaturas. 
Estas estrategias curriculares se organizan desde la articulación de las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la 
sociedad. La implementación en la práctica de las estrategias se con-
creta a través de lineamientos que deberán elaborarse y compartir 
con toda la comunidad para su ejecución.  

Estrategias establecidas en la UTMACH 

• Estrategia para la innovación y la sostenibilidad  

• Estrategia para la internacionalización  

• Estrategia para la formación de competencias genéricas (habi-
lidades blandas o habilidades para la vida)  

• Estrategia para el desarrollo de competencias digitales 

• Estrategia para el emprendimiento 

• Estrategia para la inclusión educativa
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