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DISEÑO CURRICULAR PARA LAS 
CARRERAS DE LA UNMSM

En julio del 2012, durante la Segunda Prejor-
nada Curricular, el Vicerrectorado Académi-
co junto con los decanos, directores de es-
cuelas académico-profesionales, miembros 
de los comités asesores y de las comisiones 
de evaluación curricular defi nieron el Diseño 
Curricular para las Carreras de la UNMSM, el 
cual se viene utilizando en el proceso de in-
novación curricular de las 64 Escuelas Aca-
démico Profesionales (EAP) de la universidad.

El diseño curricular plantea una secuencia 
lógica que ha de seguir cada EAP en la for-
mulación y actualización del documento 
curricular y que se alinea con los  principios 
y componentes del Modelo Educativo San 
Marcos.

Cabe resaltar que el diseño curricular que ha 
adoptado la universidad tiene en cuenta los 
indicadores que plantea el Modelo de Cali-
dad para Carreras Profesionales del Consejo 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Cer-
tifi cación de la Calidad Universitaria (CO-
NEAU) y está basado en propuestas teóricas 
de expertos internacionales en currículo uni-
versitario.
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La fi nalidad de la Guía Metodológica es brin-
dar las pautas del contenido y redacción que 
faciliten el desarrollo secuencial del proyecto 
curricular orientado a la formación universitaria 
integral. 

La universidad ha considerado que la adop-
ción del diseño curricular único para todas las 
EAP es un requisito indispensable para conso-
lidar la identidad del perfi l del egresado san-
marquino, así como, para impulsar procesos de 
fl exibilidad curricular que permitan mayor mo-
vilidad estudiantil. Todo lo señalado se aplicará 
respetando la particularidad que la formación 
profesional exige a cada carrera.

Asimismo, valga señalar que esta propuesta de 
diseño está abierta a los cambios producto de 
los aportes de la comunidad universitaria san-
marquina y exigencias de la sociedad. 
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Presentación del 
CURRÍCULO

En este punto se da a conocer las prin-
cipales características del documento 
curricular en forma global y concisa. 

Asimismo, se indica en líneas generales cómo 
se llevó a cabo el proceso de elaboración 
del proyecto curricular. 

Se recomienda que su redacción se realice 
al fi nalizar el diseño curricular.
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Fundamentos del
CURRÍCULO

Para iniciar la elaboración del currículo, es preciso 
que la Escuela Académico-Profesional especifique 

cuáles son los fundamentos teóricos, legales, institu-
cionales y metodológicos en que se basa la propues-
ta curricular, orientada hacia la formación universita-
ria integral, en congruencia con el Modelo Educativo 

San Marcos.

1.1 Fundamento teórico del currículo

La Fundamentación del Currículo comprende 
la concepción de educación, los principios 
pedagógicos y la concepción curricular co-
rrespondientes al nivel universitario. 

a. Concepción de  educación universitaria

En el Modelo Educativo San Marcos se 
concibe la educación universitaria como 
un proceso de formación integral de pro-
fesionales competentes capaces de re-
solver de manera creativa, responsable, 
efi ciente y efi caz los problemas de la so-
ciedad.
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Con respecto a este punto, la universidad 
se adhiere a las propuestas de la Confe-
rencia Mundial sobre Educación Superior 
2009 de la Unesco.

b. Principios de  la educación universitaria

Considerar el artículo 5° de la Ley Universi-
taria del Perú, Ley N.° 30220:

• Búsqueda y difusión de la verdad
• Calidad académica
• Autonomía
• Libertad de cátedra
• Espíritu crítico y de investigación
• Democracia institucional
• Meritocracia
• Pluralismo, tolerancia, diálogo intercul-

tural e inclusión
• Pertinencia y compromiso con el desa-

rrollo del país
• Afi rmación de la vida y la dignidad hu-

manas
• Mejoramiento continuo de la calidad 

académica
• Creatividad e innovación
• Internacionalización
• El interés superior del estudiante
• Pertinencia de la enseñanza y la investi-

gación con la realidad social
• Rechazo a toda forma de violencia, in-

tolerancia y discriminación
• Ética pública y profesional
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c. Defi nición de currículo

Dentro del proceso de formación universi-
taria integral, se defi ne el currículo como el 
instrumento de gestión que convierte una 
propuesta pedagógica en acción educa-
tiva. 

1.2 Fundamentos legales

Comprende el conjunto de normas que dan 
sustento legal a la formación y el ejercicio de 
la carrera profesional.

a.  Marco legal de la carrera 

Es necesario considerar entre otros docu-
mentos:

• Ley Universitaria, Ley N.° 30220
• Estatuto de la UNMSM
• Resoluciones de creación de la Escuela 

Académico-Profesional
• Resolución Rectoral del documento cu-

rricular vigente de la carrera
• Plan Estratégico Institucional 
 (RR 01470-R-12)
• Jornadas Curriculares Universitarias 
 (RR 03884-R-12)
• Modelo Educativo San Marcos 
 (RR 03884-R-12)

1.3  Marco Institucional 

El proyecto curricular tiene que ser congruente 
con la misión, la visión y los valores de la carre-
ra, la facultad y la Universidad, que constitu-
yen el marco institucional en el que se inserta.
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1.3.1 UNMSM

Misión

«Somos la universidad mayor del Perú, 
autónoma y democrática; generado-
ra y difusora del conocimiento cientí-
fi co, tecnológico y humanístico; com-
prometida con el desarrollo sostenible 
del país y la protección del medio 
ambiente; formadora de profesionales 
líderes e investigadores competentes, 
responsables, con valores y respetuo-
sos de la diversidad cultural; promoto-
ra de la identidad nacional, cultura de 
calidad, excelencia y responsabilidad 
social».

Visión

«Universidad del Perú, referente na-
cional e internacional en educación 
de calidad; basada en investigación 
humanística, científi ca y tecnológica, 
con excelencia académica; compro-
metida con el desarrollo humano y 
sostenible; líder en la promoción de la 
creación cultural y artística».

Valores

• Honestidad
• Ética
• Veracidad
• Transparencia
• Respeto
• Responsabilidad
• Tolerancia
• Igualdad
• Justicia
• Puntualidad
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1.3.2  Facultad

En esta sección debe transcribirse la mi-
sión, la visión y los valores del plan estra-
tégico institucional de la facultad.

1.3.3  Escuela Académico-Profesional

En esta sección debe transcribirse la mi-
sión, la visión y los valores del plan estra-
tégico de la EAP.

Matriz de consistencia

1.4 Fundamentos metodológicos

Especifi ca e integra los elementos funcio-
nales para la organización de la formación 
universitaria y que deberá estar de acuerdo 
con los ejes y los componentes del Modelo 
Educativo San Marcos. 

UNMSM FACULTAD EAP

MISIÓN Somos la universidad mayor del Perú, autónoma 
y democrática; generadora y difusora del cono-
cimiento científi co, tecnológico y humanístico; 
comprometida con el desarrollo sostenible del 
país y la protección del medio ambiente; for-
madora de profesionales líderes e investigado-
res competentes, responsables, con valores y 
respetuosos de la diversidad cultural; promotora 
de la identidad nacional, la cultura de calidad, 
excelencia y responsabilidad social.

VISIÓN Universidad del Perú, referente nacional e inter-
nacional en educación de calidad; basada en 
investigación humanística, científi ca y tecnológi-
ca, con excelencia académica; comprometida 
con el desarrollo humano y sostenible; líder en 
la promoción de la creación cultural y artística.

VALORES Honestidad, Ética, Veracidad, Transparencia, 
Respeto, Responsabilidad, Tolerancia, Igualdad, 
Justicia y Puntualidad
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Ha de considerarse que la propuesta curricu-
lar, adoptada por la Universidad, se orienta a 
la formación integral basada en competen-
cias.

a.  Modelo Educativo San Marcos

El MESM es el marco conceptual y pe-
dagógico que da orientación a la for-
mación universitaria, y constituye el sello 
institucional. El MESM va a señalar los ejes 
y los componentes que debe adoptar el 
currículo de la carrera. 

Ejes 

• Aprendizaje centrado en el estudiante 
• Educación a lo largo de la vida
• Ética universitaria
• Formación basada en competencias
• Investigación
• Innovación universitaria
• Responsabilidad social universitaria
• Cultura de calidad educativa

Componentes 

• Currículo para la formación integral
• Calidad académica
• Perfi l del egresado
• Docencia
• Gestión del conocimiento
• Investigación formativa
• Contextualización de la formación uni-

versitaria
• Difusión de la producción intelectual, 

científi ca y cultural
• Extensión universitaria y proyección social
• Evaluación del aprendizaje
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b. Propuesta Curricular de la EAP para la 
formación integral basada en compe-
tencias

La formación integral basada en com-
petencias —esencia del proceso edu-
cativo— consiste en la formación de las 
dimensiones humanas en su compleji-
dad, incluyendo en ella los procesos or-
gánicos, cognitivos, afectivos, sociales, 
actitudinales y ético-morales. Su fi nalidad 
es el desarrollo pleno y articulado de las 
potencialidades humanas que otorga un 
sentido de vida a la persona y enriquece 
el tipo de relación que establece con el 
mundo y el medio ambiente en un con-
texto sociocultural.

El currículo integrador busca convertir 
en transversales los ejes educativos tales 
como la investigación, la educación en 
valores, el «aprendizaje-servicio solidario» 
y la protección al medio ambiente para 
incorporarse a las actividades propias 
de cada carrera. La integración nace 
de un enfoque educativo complejo, que 
contempla la diversidad cultural, indivi-
dual y colectiva para que se produzca el 
aprendizaje. Asimismo, parte de la nece-
sidad de buscar vínculos entre todas las 
áreas que integran el currículo de cada 
carrera, permitiendo la construcción del 
aprendizaje signifi cativo y el conocimiento. 

El currículo integrador enfatiza la integra-
ción de la teoría con la práctica, incor-
pora el conocimiento al campo produc-
tivo, sistematiza el aprendizaje a largo 
plazo vinculado con la actividad futura 
del egresado, y reconoce el aprendizaje 
previo y en otros espacios.
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c. Enfoques pedagógicos

El Modelo Educativo de San Marcos asu-
me los siguientes enfoques pedagógicos:
• Aprendizaje complejo
• Constructivista
• Pedagogía cognitiva
• Pedagogía humanista

d. Concepción del Proceso Enseñanza 
Aprendizaje (COPEA)

Es importante que la Escuela Académico-
Profesional exprese cuál es la Concep-
ción del Proceso Enseñanza Aprendizaje. 
La COPEA es la propuesta que describe 
las interrelaciones entre los actores del 
proceso (docentes y estudiantes) con la 
búsqueda de conocimientos, conside-
rando el contexto social, histórico, geo-
gráfi co y cultural, junto con la defi nición 
de las metodologías y las técnicas didác-
ticas que guiarán la formación universita-
ria en cada carrera.

Rol del docente sanmarquino

El rol del docente en el proceso enseñan-
za-aprendizaje se cristaliza en el compro-
miso que este asume con la formación 
universitaria y el desarrollo de la labor 
docente y comprende las siguientes fun-
ciones:

1. Prioriza el aprendizaje para el logro de 
las capacidades del estudiante.

2. Realiza investigación y orienta el pro-
ceso de producción, aplicación y di-
fusión de nuevos saberes.
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3. Promueve el aprendizaje-servicio soli-
dario.

4. Se desempeña con ética, sentido críti-
co y autocrítico y responsabilidad pro-
fesional.

5. Orienta al estudiante durante el pro-
ceso de formación.

Rol del estudiante sanmarquino

El rol del estudiante en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje se materializa en el 
papel que los educandos cumplen, y 
constituye el compromiso asumido con 
su propia formación.

La defi nición del rol del estudiante es fun-
damental para el desarrollo de la forma-
ción universitaria porque es el orientador 
de la actuación que se promoverá entre 
los alumnos.

El estudiante sanmarquino en el proce-
so enseñanza-aprendizaje cumple las si-
guientes tareas:

1. Es protagonista de su desarrollo aca-
démico integral.

2. Actúa con responsabilidad social, es 
solidario con las personas y respeta el 
medio ambiente.

3. Actúa con pensamiento crítico y au-
tocrítico para analizar e interpretar la 
realidad y crear nuevos saberes.

4. Realiza trabajo en equipo disciplinario 
e interdisciplinario.

5. Se desempeña como un líder.
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El currículo para la formación académico-profesional 
requiere tener un sustento basado en el diagnóstico 
acerca de la pertinencia de la carrera, mediante un 
estudio que tome en cuenta el contexto nacional e 

internacional, la historia de la carrera, la atención a 
las necesidades sociales, el ámbito de desempeño, el 
mercado laboral, la ética del ejercicio profesional y la 
ciencia o disciplina eje de la carrera, de tal forma que 
con esta información se establezcan los objetivos de 

la carrera.

2.1 Contexto

Análisis articulado de las condiciones econó-
micas, políticas, culturales, sociodemográfi -
cas, científi cas y tecnológicas de la realidad 
local y global de la sociedad a la que se bus-
ca responder, este contexto sirve como mar-
co del proceso de formación académico-
profesional de la carrera.

CARRERA 
PROFESIONAL

Fundamentación de la
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2.2 Historia de la carrera

Breve descripción de las principales etapas 
de evolución histórica de la carrera profesio-
nal en el país y el mundo. 

Asimismo, deben considerarse las caracterís-
ticas actuales y tendencias futuras de la for-
mación profesional.

2.3  Demanda social de la carrera

Justifi cación de la pertinencia de la carrera 
con respecto a los problemas sociales. Para 
ello es necesario que se realice un Estudio de 
Demanda de Necesidades Sociales que ten-
ga en cuenta los siguientes indicadores:

• Demográfi cos: población, género, eda-
des, hogares, vivienda, nacimientos, mor-
bilidad, mortalidad, esperanza de vida. 

• Económicos: distribución de niveles so-
cioeconómicos, actividades económicas, 
empleabilidad, ingresos, gastos, propieda-
des, negocios, pobreza, pobreza extrema.

• Sociales: demanda y acceso a los servi-
cios públicos (agua, electricidad, salud, 
educación, transporte), organizaciones, 
asociaciones, migración.

• Culturales: niveles de instrucción, estilos de 
vida, acceso y consumo de industrias cul-
turales, turismo, recreación.

• Políticos: participación en la vida pública, 
confi anza en las instituciones.
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• Científi cos: necesidades de desarrollo de 
la ciencia y la tecnología en el país. 

2.4 Ámbito de desempeño profesional y merca-
do laboral

El currículo debe indicar la clasifi cación de las 
principales áreas de desempeño profesional 
que se propone abarcar la formación de la 
carrera. 

Asimismo, es necesario considerar el diag-
nóstico de la oferta laboral para los profe-
sionales de la carrera, teniendo en cuenta la 
medición y la interrelación de los siguientes 
indicadores:

• Oferta de puestos de trabajo de la carrera
• Puestos ocupados por egresados de la 

carrera
• Áreas institucionales en las que se ubican 

los profesionales de la carrera
• Oferta de prácticas preprofesionales
• Inserción laboral del profesionales de 

acuerdo con el perfi l de egreso de la ca-
rrera

• Dependencia e independencia de los 
profesionales en el mercado laboral

• Tipos de contratos
• Nivel remunerativo

De la misma manera, debe considerarse un 
análisis de la demanda laboral de la carre-
ra en el área geográfi ca de infl uencia, que 
considere los siguientes indicadores: 

• Competencias genéricas de los egresados 
universitarios que las instituciones y las em-
presas empleadoras requieren y valoran 
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• Competencias específi cas de los egresa-
dos universitarios por áreas de formación 
que las instituciones y las empresas em-
pleadoras requieren y valoran

• Valoración de conocimiento de idiomas y TIC

• Valoración del Modelo Educativo de la 
Universidad

• Demanda de puestos de trabajo para pro-
fesionales universitarios por área.

• Preferencias de egresados por proceden-
cia de universidad

• Demanda de la carrera para puestos ge-
renciales

• Demanda de estudios de especializacio-
nes y posgrado

• Imagen de la calidad educativa de la Uni-
versidad en las instituciones y las empresas

 2.5  Principios deontológicos

Son aquellos principios que propugna el có-
digo de ética del colegio profesional corres-
pondiente y los que la EAP asume como par-
te de su cultura institucional.

2.6  Ciencia o disciplina  eje de la carrera

Identifi ca la ciencia o disciplina que otorga 
los conocimientos fundamentales a la carre-
ra profesional para satisfacer las necesidades 
sociales, teniendo en cuenta una perspecti-
va general del estado actual y tendencias 
futuras de la ciencia eje.
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2.7  Objetivos generales de la carrera profesional 

Los objetivos generales constituyen los logros 
educativos que resultan del proceso de for-
mación profesional. Han de ser congruentes 
con la misión y la visión de la Escuela Acadé-
mico-Profesional y deberán estar orientados 
por los lineamientos de la Universidad. 

Asimismo, los objetivos generales deben guar-
dar estrecha relación con las competencias 
del perfi l del egresado.

Para la redacción de los objetivos se reco-
mienda que estos: 

• Expresen la importancia de la formación 
integral para responder a las necesidades 
científi cas, humanísticas, tecnológicas, 
económicas, sociales y culturales de la so-
ciedad.

• Promuevan procesos educativos innova-
dores, críticos, fl exibles y con enfoque in-
terdisciplinario. 

• Se expresen en forma clara, de manera tal 
que orienten el proceso educativo y que 
constituyan un referente para la evalua-
ción de la calidad y la pertinencia de la 
formación universitaria académica y pro-
fesional.
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El aspecto medular del currículo universitario es la 
precisión de los perfiles basados en competencias, 

tanto de los ingresantes, como de los egresados de la 
carrera.

Para ello se debe considerar las competencias ge-
néricas, aquellas comunes a los ingresantes y egre-
sados del nivel universitario, así como, las com-
petencias específi cas, que son aquellas que se 
exigen en el área o carrera de manera particular.  

La integración de las competencias genéricas y 
específi cas en la formación académico profesio-
nal constituyen el referente o sello característico 
que otorga la institución a sus estudiantes y egre-
sados como parte de su cultura organizacional. 

CARRERA
Perfi les de la
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3.1  Perfi l del ingresante

Expresa las competencias o conjunto de sa-
beres (ser, hacer, conocer y convivir) adquiri-
dos en el nivel educativo básico o preuniver-
sitario.

Es importante que la carrera defi na el perfi l 
del ingresante con las características y requi-
sitos que realmente exige, de tal manera que 
permita una apropiada evaluación en la ad-
misión de los postulantes, así como la toma 
de medidas de nivelación durante los prime-
ros ciclos de estudio.

Para la redacción del perfi l se debe tener en 
cuenta que la competencia será la descrip-
ción de un desempeño esperado (idóneo y 
ético ante actividades y problemas), acorde 
con el nivel de formación educativa que el 
postulante posee y necesita para ingresar a 
la Universidad.

3.2  Perfi l académico-profesional de egreso 

Expresa las competencias o conjunto de sa-
beres (ser, hacer, conocer y convivir) que lo-
grará el estudiante al culminar el proceso de 
formación universitaria integral. 

La institución asume la responsabilidad con 
la sociedad para que todos sus egresados lo-
gren el perfi l propuesto; por tanto, la proyec-
ción del perfi l se caracteriza por ser realista, 
objetiva y constatable al fi nal del proceso de 
formación universitaria.
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 3.2.1  Formulación del perfi l académico-
profesional de egreso 

Para la formulación del perfi l académi-
co-profesional de egreso es indispen-
sable tomar como punto de partida 
los resultados de la Fundamentación 
del currículo y la Fundamentación de 
la carrera. El procedimiento para la 
formulación del perfi l académico-pro-
fesional de egreso basado en compe-
tencias comprende los siguientes pun-
tos:

1. Identifi cación de las áreas o las 
funciones de desempeño profe-
sional de la carrera

2. Identifi cación de las dimensiones 
de las competencias 

3. Integración de áreas de desem-
peño y dimensiones de las com-
petencias

a. Áreas o funciones de desempeño 
profesional de la carrera

Mediante la Fundamentación de 
la carrera y la Fundamentación 
del currículo se ha establecido la 
naturaleza que posee la carrera 
en la Universidad; además, se han 
identifi cado los problemas sociales 
que va a atender, los ámbitos de 
desempeño profesional, la ciencia 
o disciplina eje y los objetivos ge-
nerales de la carrera. De acuerdo 
con esta información se debe es-
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pecifi car las áreas o las funciones 
para las cuales se va a formar el 
profesional.

b. Dimensiones de la formación inte-
gral basada en competencias

A partir de los fundamentos fi losó-
fi cos y pedagógicos de la forma-
ción universitaria integral, que se 
proponen en el MESM, se precisan 
las dimensiones que integran las 
competencias del perfi l académi-
co-profesional de egreso:

Dimensiones de la formación integral 
basada en competencias

En el currículo, la competencia 
de egreso integra las destrezas, 
los conocimientos y las actitudes 
para así lograr un desempeño pro-
fesional efectivo, idóneo, ético, 
con pertinencia y responsabilidad 
social.

Educación 
integral

Aprender 
a hacer

Aprender a 
conocer

Aprender a ser y
aprender a convivir

Dimensiones Destrezas Conocimientos Actitudes
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c. Integración de las áreas de des-
empeño y dimensiones de compe-
tencias

Para la formulación del perfi l de 
egreso se utilizará una matriz de do-
ble entrada (áreas y dimensiones), 
donde, por cada área o función 
de desempeño profesional, se 
indicará cada una de las dimen-
siones (destrezas, conocimientos 
y actitudes) que constituyen la 
competencia a formar. 
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La estructura curricular es el armazón que da sopor-
te al proceso formativo integral. Orienta, selecciona 
y organiza los aprendizajes y las competencias a lo 

largo de la carrera.

4.1 Componentes del currículo

a.  Principios de estructuración curricular

Deben estar presentes en todas y cada 
una de las etapas de la estructuración 
curricular y deben ser coherentes con el 
perfi l, la fundamentación de la carrera y 
el MESM.

• Formación integral
• Aprendizaje centrado en el estudiante
• Aprendizaje autónomo y signifi cativo
• Trabajo en equipo
• Formación continua
• Flexibilidad
• Actualización permanente 
• Prospectiva

PLAN DE
ESTUDIOS

Estructura curricular y
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 b. Estructura del currículo 

La estructura curricular es la organiza-
ción de contenidos que están en el perfi l 
profesional de egreso. Estos se organizan 
obedeciendo a su afi nidad. Entre las for-
mas más conocidas tenemos:

• Asignaturas
• Asignaturas integradas
• Módulos

La estructura curricular considera tam-
bién que la organización de los conteni-
dos del plan de estudio puede darse por:

• Áreas
• Líneas o ejes

El lugar de cada componente, el tiem-
po necesario, las relaciones necesarias 
de precedencia e integración horizontal 
y todo ello se llevarán a un mapa curri-
cular, donde quedarán refl ejadas todas 
estas relaciones. 

Áreas del Currículo 

Las áreas del currículo corresponden a 
las diferentes etapas del proceso de for-
mación; se constituyen en ejes para las 
carreras profesionales en concordancia 
con el MESM y los lineamientos de polí-
tica de la Universidad. Estas se organizan en 
función de las competencias del perfi l. 

El porcentaje y el contenido de cada 
área será una decisión del equipo que 
elabora la propuesta del plan curricular li-
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derado por  el director de EAP y su comité 
asesor; no obstante, es pertinente señalar 
que tanto el porcentaje como el conte-
nido de las áreas deben justifi carse en los 
rasgos del perfi l académico-profesional 
de egreso (los rasgos del perfi l se refi eren 
a los componentes de las competencias 
que articulan los conocimientos, las ha-
bilidades, las destrezas y las actitudes al 
interior del perfi l que se pretende conse-
guir al concluir la formación profesional).

Para la UNMSM las áreas del currículo son 
las siguientes:

a. Estudios Generales. El primer nivel de 
enseñanza universitaria es el de cul-
tura general; comprende cursos bá-
sicos en las áreas de matemáticas, 
lengua, ciencias naturales, ciencias 
sociales, humanidades y propedéutica. 

b.  Formación Básica. Conformada por 
las materias fundamentales para la 
carrera.

c.  Formación en la Especialidad. Con-
formada por las materias específi cas 
de la carrera.

d.  Formación Complementaria. Confor-
mada por las materias que amplían 
los conocimientos de la carrera.

e.  Prácticas Preprofesionales
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Líneas o ejes del currículo 

Las líneas o ejes del currículo son la se-
cuencia lógica de asignaturas o módulos 
a partir de temáticas afi nes que estable-
cen relaciones verticales y horizontales.        

 4.2 Plan de estudios

El plan de estudios es uno de los elementos 
fundamentales del currículo e implica un 
proceso de toma de decisiones para la se-
lección y la organización secuencial de los 
contenidos de aprendizaje en asignaturas o 
módulos. 

a. Sustentación de las asignaturas o módulos

Los contenidos de aprendizaje que exi-
gen las competencias del perfi l de egre-
so se organizan en asignaturas o módu-
los. 

A cada asignatura o modulo debe asig-
nársele una cantidad de créditos, para lo 
cual será necesario analizar los conteni-
dos del perfi l que sustentan la asignatura 
y decidir los créditos en función del peso 
de esos contenidos al interior del perfi l. 
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b.  Porcentaje de créditos por área

La asignación del porcentaje de crédi-
tos por área será una decisión del equi-
po que elabora la propuesta del plan 
curricular. Es pertinente señalar que el 
porcentaje y el contenido de las áreas 
deben justifi carse en los rasgos del perfi l 
académico-profesional de egreso (los 
rasgos del perfi l se refi eren a los compo-
nentes de las competencias que articu-
lan los conocimientos, las habilidades, 
las destrezas y las actitudes al interior del 
perfi l que se pretende conseguir al con-
cluir la formación profesional).

Los créditos se determinan en función del 
peso que los contenidos, agrupados en 
una determinada área, tienen al interior 
del perfi l.
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 c.  Horas de teoría y práctica

Se debe indicar el total de horas por ci-
clo y la correspondiente distribución de 
horas de teoría y prácticas en el plan de 
estudios. 

d.  Tipos de asignaturas

Los planes de estudio tienen asignaturas 
de diverso tipo:

Por su carácter

• Obligatoria: la asignatura debe ser 
cursada. 

• Optativa: la asignatura puede ser ele-
gida dentro de una gama de opciones.

Por su modalidad

• Curso
• Seminario
• Taller
• Laboratorio
• Clínica

e. Sumillas

Son «puentes» que vinculan la organiza-
ción curricular con la asignatura o el mó-
dulo. La sumilla describe la ubicación de 
la asignatura en relación con el área de la 
estructura curricular, se menciona la natu-
raleza y el rasgo de perfi l que se pretende 
formar. Finalmente se mencionan los con-
tenidos que se tratarán.
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f.  Flexibilidad

La formación universitaria integral requiere 
de planes de estudios con altos grados de 
fl exibilidad. 

La fl exibilidad del plan de estudio consis-
te en las posibilidades que posee el estu-
diante para seleccionar las asignaturas de 
acuerdo con los intereses de aprendizaje. 

La fl exibilidad genera la oportunidad de 
que el estudiante pueda cursar asigna-
turas o módulos de planes de estudio de 
otras carreras o de otras universidades, 
promoviendo y facilitando la movilidad es-
tudiantil.

g. Tabla de equivalencias y convalidaciones

La tabla de equivalencia presenta la co-
rrespondencia de cada una de las asig-
naturas del nuevo plan de estudios con el 
plan de estudio anterior.

De igual forma, la tabla de convalidacio-
nes presenta la correspondencia de cada 
una de las asignaturas del plan de estudios 
con los planes de estudios de otras univer-
sidades.

h. Malla Curricular

La malla o mapa curricular es el esquema 
gráfi co que representa la estructura y la 
organización de contenidos de aprendiza-
jes de un plan de estudios en asignaturas o 
módulos.
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La malla es una red de conexión horizontal 
y vertical que muestra de forma directa y 
congruente la distribución de ciclos, líneas, 
carga académica y fl exibilidad del plan 
de estudios.

i.  Modelo de sílabo

El plan de estudios debe fi jar un formato 
de sílabo que contenga los aspectos téc-
nicos que caracterizan a la asignatura o el 
módulo.

j. Modelo de guía didáctica para cada 
asignatura

Cada asignatura deberá contar con una 
guía didáctica que contenga, entre otros, 
los siguientes aspectos:

• Competencias
• Unidades temáticas 
• Metodología 
• Materiales o recursos didácticos
• Criterios de evaluación
• Bibliografía básica
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CURRÍCULO
Gestión del 

El proyecto curricular ha de considerar aquellos 
aspectos que le permiten gestionar el proceso for-

mativo. En esta parte se ha de prever y establecer las 
condiciones adecuadas para la implementación del 

currículo y el plan de estudios.

5.1 Lineamientos de gestión

Para la gestión del proyecto curricular, la Es-
cuela Académico-Profesional debe precisar 
cómo se va a confi gurar el proceso formativo.    

a.  Régimen de Estudios 

Para determinar el régimen de estudios 
se ha de tomar las siguientes decisiones:

• Duración del ciclo: semestral o anual.
• Duración de los estudios: número de 

ciclos.
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• Creditaje: número de créditos mínimos 
para la graduación.

• Carga de trabajo académico: número 
de créditos mínimos y máximos por ciclo.

b.   Planifi cación y control del desarrollo y 
ejecución curricular 

El proyecto curricular debe considerar el 
plan de acción y control para la imple-
mentación curricular, teniendo en cuen-
ta la población estudiantil, la plana do-
cente y la cantidad de asignaturas que 
se presentan en cada ciclo de estudio.

Aquí se incluye el proceso de la elabora-
ción por sílabos y control para el cumpli-
miento del sílabo.

c.   Estrategias curriculares

La implementación del currículo debe 
considerar la integración de un conjun-
to de estrategias que se van a desarro-
llar para lograr los objetivos generales del 
currículo:

• Estrategia de enseñanza-aprendizaje
• Estrategia de investigación formativa
• Estrategia de responsabilidad social 

universitaria
• Sistema de tutoría universitaria
• Consejería especial
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d.  Escenarios de aprendizajes

El proceso de formación tiene diferentes 
momentos y se despliega en escenarios 
diversos dentro y fuera del campus univer-
sitario, el proyecto curricular establece las 
características y condiciones para cada 
uno de los escenarios (aulas, laboratorios, 
sedes para aplicación de estudio, cen-
tros de investigación, trabajos de campo, 
prácticas preprofesionales, consultorios, 
internados, proyectos, entre otros) 

e.  Gestión de infraestructura, equipos y ma-
teriales pedagógicos

El proyecto curricular debe indicar las 
necesidades y la administración de la in-
fraestructura, equipos, materiales peda-
gógicos y servicios en cuanto a la provi-
sión, acceso, mantenimiento, innovación 
y gestión del riesgo.

f.   Sistema de evaluación del aprendizaje 

El sistema de evaluación del aprendizaje 
es un conjunto de estrategias, instrumen-
tos y procedimientos, establecidos para 
la medición y la valoración de los logros 
de conocimientos, habilidades, destre-
zas, desempeños y actitudes del estu-
diante, con el fi n de garantizar la calidad 
de la formación universitaria. 

Según el estatuto de la universidad, «[…] 
la evaluación es un sistema inherente al 
proceso enseñanza-aprendizaje. Debe 
ser integral y continua, tenderá a estimu-
lar y desarrollar las capacidades, apti-
tudes y actitudes críticas y creativas del 
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estudiante, el sistema de evaluación será 
consignado necesariamente en los síla-
bos correspondientes y se sujetarán al Re-
glamento de Evaluación de cada Facul-
tad» (Artículo 68º Estatuto de la UNMSM).

g.   Graduación y Titulación

El proyecto curricular debe fi jar los requi-
sitos académicos y las modalidades para 
obtener el grado de bachiller y la titula-
ción, en concordancia con el estatuto 
de la Universidad, la ley universitaria y la 
ley para el ejercicio de la profesión, en el 
caso que fuera necesario.

Se debe indicar el nombre del grado 
académico y título que la Escuela-Aca-
démico Profesional otorga.

i. Vinculación con grupos de interés

Se identifi carán los grupos de interés con 
los que se va a vincular la Escuela Aca-
démico-Profesional, la forma de partici-
pación y la colaboración mutua para el 
proceso de formación universitaria.
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El proyecto curricular debe contener un plan 
de evaluación y lineamientos de actualización.

6.1 Evaluación de la gestión curricular

Deben describirse los procedimientos de eva-
luación periódica de la gestión curricular que 
permitan la mejora continua del proceso.

6.2  Seguimiento de egresados

Contempla la necesidad de un programa de 
seguimiento de egresados para conocer los  
logros de las competencias propuestas por el 
currículo de la EAP y el impacto de los egre-
sados en la sociedad.

Los resultados del seguimiento de egresados 
servirán para la actualización curricular.

CURRICULAR
Evaluación
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6.3  Comités de grupos de interés

Participación del comité de grupos de interés 
en la evaluación de los resultados de currí-
culo, en cuanto a la pertinencia del perfi l de 
egreso logrado.

6.4  Resultados de evaluación de competencias 
logradas al fi nal de la carrera

Se ha de considerar una evaluación al culmi-
nar la carrera para medir las competencias 
de egreso adquiridas.

6.5  Proceso de evaluación docente

 Se ha de precisar la metodología y los instru-
mentos para la evaluación periódica de los 
docentes al fi nalizar cada ciclo académico 
del proceso enseñanza-aprendizaje.
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Coherencia 

Relación lógica y consecuente de los componentes de 
un todo que aparecen de manera conjunta; por ejem-
plo, la lógica de sectorización de un todo en sus partes 
o la de la integración de las partes en su todo (Red In-
ternacional de Evaluadores, 2011). 

Contextos  

Son los entornos, los ambientes, las macrosituaciones y 
los ámbitos en los cuales se desenvuelve el ser humano; 
por ejemplo, el contexto familiar, el contexto social, el 
contexto laboral-profesional, el contexto investigativo, 
etc. (Sergio Tobón, 2010). 

COPEA (Concepción del Proceso Enseñanza Aprendizaje) 

Constituye la derivación, también en el plano conceptual, 
del modelo educativo aplicado a una disciplina o área 
de conocimiento en particular. Son los fundamentos fi lo-
sófi cos y pedagógicos que la institución enarbola, con-
cretados en la defi nición del papel del alumno, el pa-
pel del profesor y el papel de los medios y las técnicas 

GLOSARIO
Glosario
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de enseñanza-aprendizaje para cada uno de los 
programas educativos de la institución (Red Inter-
nacional de Evaluadores, 2011). 

Desempeño  

Se refi ere a la actuación en la realidad, mediante 
la realización de actividades y el análisis y resolu-
ción de problemas (Sergio Tobón, 2010). 

Difusión

Conjunto de tareas que debe realizar una orga-
nización universitaria para socializar y dar a cono-
cer, tanto a su comunidad universitaria como a 
la comunidad científi ca y social, las actividades, 
los resultados y los logros de sus tareas docentes, 
de investigación y de vinculación o proyección 
social (Red Internacional de Evaluadores, 2011). 

Estructura curricular

Está conformada por la formación general, bá-
sica, especializada, complementaria y prácticas 
preprofesionales, adaptada del Estatuto de la 
UNMSM y el Modelo de Calidad para la Acredita-
ción de Carreras Universitarias del CONEAU. 

Proyecto Tuning

Busca acordar puntos de referencia para orga-
nizar las estructuras de la educación superior en 
Europa, sin dejar de reconocer que la diversidad 
de las tradiciones es un factor positivo en la crea-
ción de un área de educación superior común y 
dinámica. 
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