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PRESENTACIÓN 
 

Este documento tiene como finalidad auxiliar a los docentes 
de carreras de ingeniería de la Argentina que se encuentren 
interesados en orientar los programas de sus asignaturas 
hacia la Formación por Competencias. 

 
 

Parte del cuerpo docente de las carreras de ingeniería está 
compuesto por profesionales de diversas titulaciones que 
generalmente comparten la noble tarea de la docencia con 
actividades de investigación o con el ejercicio profesional. 
Ello conduce a que en algunos casos se disponga de 
tiempos limitados para abordar aspectos pedagógicos, 
cuestión que se hace más compleja en el área de la 
Formación por Competencias. Por tanto es necesario 
disponer de documentos sencillos para iniciarse en este 
nuevo camino. La bibliografía en general es abundante, 
algunas veces contradictoria, pero por sobre todo tiene un 
crecimiento vertiginoso en la cantidad de publicaciones, lo 
cual hace más difícil su procesamiento. 

 
 

Este documento es simplemente una Guía de Lectura que 
se ha diseñado para presentar en forma sintética los temas 
abordados en diversos Programas de Capacitación que 
llevan adelante los autores. Fue desarrollado a partir de 
estudios e investigaciones del equipo de trabajo. Parte del 
material incluido proviene de publicaciones del equipo en 
diferentes eventos nacionales e internacionales. Por su 
carácter de Guía de Lectura es solamente un ordenamiento 
de ideas y conceptos, lo cual no lo transforma en un capítulo 
de un libro de texto. También es preciso señalar que 
constituye “la visión del equipo de trabajo” la cual es 
opinable y discutible. 

 
 

Los autores 



 
 
 
 

PRÓLOGO 
 

La propuesta de escribir este prólogo al Sexto Documento del Módulo 
1, de la Guía Didáctica para el Posgrado Experto en Formación por 
Competencias para Carreras de Ingeniería, de los autores Víctor 
Kowalski, Daniel Morano, Isolda Erck y Héctor Enríquez, representa 
para mí un gran honor y compromiso. 

Tal honor manifiesto, es sólo comparable a la excitación que produce 
ser espectador y modesto protagonista de un paradigmático cambio 
en la manera de enseñar la ingeniería, tan necesario y tan postergado 
a la vez. 

Ya a fines del siglo pasado, CONFEDI se propuso avanzar en un 
modelo de Aprendizaje Centrado en el Estudiante (ACE), siendo el 
Libro Azul una parte relevante del proyecto, pero por diferentes 
razones, debieron transcurrir más de 20 años para que se realicen 
avances que hoy considero irreversibles, en pos de aquel anhelado 
objetivo. 

Los documentos y acciones desarrollados por CONFEDI, como el de 
Oro Verde, el Libro Rojo, la conformación de redes de expertos por 
carreras, la participación abierta a través de estas redes de los 
docentes, las conversaciones y compromisos con el Ministerio, dan 
cuenta de que estamos inmersos en un caldo de cultivo en plena 
ebullición, con un objetivo claro y de alto consenso, surgido ante la 
necesidad de dar respuestas a las problemáticas didácticas y 
pedagógicas de la formación de ingenieros. 

La aparición de conceptos fundamentales como el ACE y las premisas 
que reemplazan al clásico “saber”, al que se suman ahora el “saber 
hacer” y el “saber ser”, dirigen el esfuerzo a una nueva generación de 
ingenieros comprometidos con sus sociedades y regiones, con 
actitudes desarrolladas durante el proceso formativo, que hacen la 
diferencia con los antiguos criterios sobre los que se fundamentaban 
las actividades académicas. 

El virtuoso proceso iniciado con aquel Libro Azul, y la latencia de su 
objetivo, se desplegó en discusiones, charlas, conferencias, 
comisiones, cursos, materiales y coronado por la aceptación de la 
comunidad educativa, convirtiéndonos en privilegiados partícipes, a 
diferentes niveles, de un proceso evolutivo en la enseñanza de 
nuestros saberes. 



En los diferentes espacios de participación y a diferentes niveles de la 
estructura universitaria se habla de competencias, ya sea en las 
unidades académicas, en las escuelas, en los departamentos y en las 
cátedras. 

Se discute, se opina a favor y en contra, se enseña, se aprende, se 
participa, se hace. El interés es innegable y la necesidad, 
incuestionable. 

Las acciones van desde la simple discusión entre docentes a la 
conformación de proyectos más complejos como la elaboración de 
materiales, como este que me toca prologar. 

Tal vez, uno de los temas que más ocupa el interés de todos, es el de 
cómo evaluar, como certificar una competencia, como medir un 
resultado de aprendizaje, en definitiva, como saber si se está en el 
buen camino y si la consecuencia última de todo el proceso, el 
profesional de la ingeniería, experimenta un salto superador en 
términos amplios de calidad. Tal es la importancia de la temática de 
este sexto documento. 

La terminología accesible y sin excesivos formalismos empleada por 
los autores, hace entretenida y asequible a los conceptos 
desarrollados, lo que hace al material muy adecuado para 
profesionales devenidos a docentes. No pocos docentes de nuestras 
carreras de ingeniería se han formado en el aula, por lo que existe un 
verdadero clamor por el conocimiento necesario que posibilite que el 
ACE sea una realidad a corto plazo. 

No falta mucho tiempo para que todo este esfuerzo llegue al estudiante 
y para que los graduados formados en estos nuevos conceptos estén 
respondiendo a la demanda de la sociedad, munidos de nuevas 
herramientas y perfiles. 

Estamos viviendo un tiempo de cambios virtuosos y tenemos el 
privilegio de verlo y de participar desde las primeras filas. 

Este material es un valioso aporte a todo este gran concierto, que 
acorta los tiempos entre la decisión y el objetivo. 

Celebro la decisión que llevó a los autores a trabajar en estos temas, 
aplaudo su concepción, los felicito y agradezco, y los insto a continuar 
trabajando y avanzando hacia un mejor paradigma de formación de 
ingenieros. 
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Secretario General de CONFEDI 
Decano Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Universidad Nacional de Córdoba 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1. Redacción de Resultados de Aprendizaje 

 

La redacción de los Resultados de Aprendizaje sigue la misma estructura que el formato de 

redacción de las Competencias que se presentó en el Capítulo 8 del Documento 4, y que se muestra en 

la Figura siguiente: 

 

Figura 6. Elementos necesarios para la Redacción de un Resultado de Aprendizaje. Adaptado de diferentes autores. 
 

Si las Competencias deben quedar explicitadas en un documento, y por ello es recomendable que 

sea lo más claro posible, con los Resultados de Aprendizaje esta cuestión tiene aún mayor importancia. 

Un Resultado de Aprendizaje claramente redactado, además de aportar claridad y transparencia en el 

sistema de educación superior, se transforma en el norte de los procesos que ocurren en el aula, y por 

ello se puede garantizar una mejor coherencia entre formación, evaluación y resultados. 

Cuando se presentó la estructura para redactar una Competencia, [Verbo] + [Objeto] + 

[Finalidad(es)] + [Condición(s)] se comentó que no siempre tiene que seguir dicho orden, y que no 

necesariamente se deben incluir los cuatro componentes. Esto último se sustentaba en que hay otros 

elementos en el Plan de Estudios que pueden dar cuenta de los elementos faltantes. Sin embargo, los 

Resultados de Aprendizaje deben ser más específicos porque se enfocan en una Asignatura en particular, 

lo que amerita que se intente siempre incluir todos los elementos. 
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1.1 ¿Hay una secuencia a seguir para establecer los cuatro componentes? 

Antes de referirnos a la secuencia hay que aclarar que el orden del formato propuesto no es el 

único. Aunque la mayoría de los referentes utilizan el Formato 1, otros autores, utilizan el Formato 2 

(Jérez, Hasbún y Rittershaussen, 2015): 

 
Formato 1: [Verbo] + [Objeto] + [Finalidad(es)] + [Condición(es)] 

Formato 2: [Verbo] + [Objeto] + [Condición(es)] + [Finalidad(es)] 

 
En la siguiente Tabla se resumen varías características de los cuatro componentes de los 

Resultados de Aprendizaje, entre los cuales se encuentra las secuencias de redacción: 
 
 

 Verbo Objeto Finalidad Condición (*) 
 
 

Otras 
denominaciones 

Verbo de 
Desempeño 
También puede 
ser una Frase 
Verbal 
3ra Persona del 
Singular 

Objeto de Conocimiento 
Objeto Conceptual 
Contenido Conceptual 
Objeto de Desempeño 
Tema 
Asunto 
Integración de Recursos 
Saberes 

 
 

Condición de finalidad 
Objeto 
Situación / Problema 

 
Condición de Referencia 
Condición de Calidad 
Condición de Contexto 
Condición Disciplinaria 
Criterios de Ejecución 
Contexto de Desempeño 

 
 

Concepto y/o 
definición 

 
 

Acción concreta y 
observable 

Describe el objeto sobre 
el que recae la acción 
del verbo. 
Área del conocimiento 
en la cual recae la 
acción. 

El fin u objetivo que 
persigue la actuación 
referido siempre a un 
campo de aplicación 
del desempeño. 
Es prácticamente 
infaltable. 

 

El indicador con el cual 
se expresará la calidad 
del logro del desempeño 

Gramaticalmente 
actúa como, o le 
da el carácter de 

Verbo (el sujeto 
es el estudiante) 

 
Objeto directo Oración Subordinada 

Adverbial 
Oración Subordinada 
Adverbial 

 
 

Preguntas 
orientadoras 

¿Cómo el 
estudiante 
movilizará los 
saberes (objeto)? 
¿Qué esperamos 
que haga el 
estudiante? 

 
¿QUÉ? 
¿Qué tiene que saber el 
estudiante? 
¿Qué es lo que 
enseñamos? 

 
¿Cuál es el fin de esta 
actividad curricular? 
¿Para qué el estudiante 
tiene que aprender esto 
ahora? 

¿CÓMO? 
¿Bajo qué condiciones 
disciplinares, 
profesionales, 
contextuales se actúa? 
¿Qué debe considerar? 
¿Qué enfoque o bajo 
qué mirada? 

 

Frases de auxilio 

 

No hay 

 

No hay 

Para … 
Con ello … 
Con la finalidad de … 
Con la meta de ... 
Así como … 

Con base en … 
De acuerdo a … 
Tomando en cuenta ... 
En función de … 
Según …. 

Secuencias de 
Redacción 

2° 
2° 
1° 

1° 
1° 
2° 

3° 
4° 
3° 

4° 
3° 
4° 

Tabla 1. Características de los componentes necesarios para la Redacción de un Resultado de Aprendizaje. Adaptado de 
diferentes autores. 
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La Tabla anterior se ha elaborado a partir de la experiencia de los autores y tomando como 

referencias las que se mencionan a continuación (el orden es alfabético): 

a) ANECA (2013). Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Guía de apoyo 
para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los Resultados de Aprendizaje. Madrid: 
ANECA. 

b) Dirección General de Docencia. Universidad Católica de Temuco. (2012). Guía para la 
Renovación Curricular. Temuco: Universidad Católica de Temuco. 

c) Jérez, O., Hasbún, B., Rittershaussen, S. (2015). El Diseño de Syllabus en la Educación 
Superior: Una propuesta Metodológica. Santiago: Ediciones Universidad de Chile. 

d) Kennedy, D. (2007). Redactar y utilizar resultados de aprendizaje. Cork: University College 
Cork. 

e) Noriega, A. D. (2014). Manual de Redacción de Objetivos de Instrucción. Guatemala: ISEA. 
f) Pontificia Universidad Católica del Perú (2014). Guía para la elaboración de estudios del 

pregrado. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
g) Sáez García, M. L. (2010). Documento de Apoyo para la Elaboración de Programas de 

Asignatura. Santiago: Universidad Tecnológica de Chile. Instituto Profesional. Centro de 
Información Técnica. 

h) Tobón Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias: pensamiento complejo, currículo, 
didáctica y evaluación. 4a ed. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

i) Tobón Tobón, S., Pimienta Prieto, J., García Fraile, J. (2010). Secuencias Didácticas: 
Aprendizaje y Evaluación de Competencias. México: Pearson Educación. 

j) UNI-Universidad Nacional de Ingeniería. Vicerrectoría Académica. Dirección de Desarrollo 
Educativo (2013). Proceso de Cambio e Innovación Curricular de las Carreras de la UNI. 
Nicaragua: Universidad Nacional de Ingeniería. 

k) Universidad del Bío-Bío. Vicerrectoría Académica (2013). Manual de Elaboración de 
Programas de Asignaturas: Material de apoyo para la implementación del Modelo Educativo 
en el marco del proceso de Renovación Curricular en la Universidad del Bío-Bío. Concepción: 
Universidad del Bío-Bío. 

 
 

Además de las referencias bibliográficas presentadas, existe aún una gran cantidad que no se ha 

presentado aquí. Por ello la idea de resumir en una tabla algunas características de los componentes 

necesarios para una buena redacción de los Resultados de Aprendizaje. Tal vez con la segunda fila, 

concepto y/o definición, hubiera alcanzado. Sin embargo, por la experiencia de los autores en diversas 

capacitaciones realizadas, se ha comprobado que cada docente tiene diferentes formas de trabajo en la 

redacción de los Resultados de Aprendizaje. Algunos comprenden mejor a través de las preguntas 

orientadoras, otros con las frases de auxilio, y algunos, inclusive, con el punto de vista sintáctico de la 

oración a redactar. 

En la Tabla 1 se presentan tres secuencias típicas de redacción. Aquí se sugiere considerar la 

primera de ellas, y por ello se presentan a continuación los sub-capítulos en dicho orden. La segunda 
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secuencia también es una buena alternativa. Lo que no es recomendable es la tercera secuencia, sobre 

todo para quienes recién comienzan a transitar este camino. 

También es necesario aclarar que lo que sigue se ha elaborado a partir de la experiencia de los 

autores y tomando como referencias las que se mencionaron anteriormente. 

 
1.2 Establecimiento del Objeto 

También denominado Objeto de Conocimiento, Objeto Conceptual, Contenido Conceptual, 

Objeto de Desempeño, Tema o Asunto, es el objeto o área del conocimiento sobre el cual recae la 

actuación o acción (el verbo). 

Se trata del ¿QUÉ? Es decir debe responder a preguntas como ser: 

¿Qué tiene que saber el estudiante? 

¿Qué es lo que enseñamos? 
 

Al igual que se comentó sobre la redacción de las Competencias, desde el punto de vista 

lingüístico el Objeto es lo que complementa al Verbo, por oposición al sujeto (es el objeto directo de un 

verbo transitivo). 

En forma más simple se puede decir que es lo que está en los libros, bajo la forma de una Tabla 

de Contenidos. Es lo que hasta ahora ha sido siempre el foco del proceso de enseñanza. 

 
Algunos referentes hacen mención a “sobre el cual recae la acción o conducta”. Acción no es lo 

mismo que Conducta, y además este último término remite indefectiblemente a los modelos conductistas. 

Por otra parte, Sáez García, M. L. (2010) propone para este punto la denominación de Integración 

de recursos, que son los conocimientos o saberes, y en lo que hemos denominado Finalidad ubica al 

Objeto, entendido éste como la Situación problema/tema. Con esta lógica se presenta el siguiente 

Resultado de Aprendizaje (no es para ingeniería): 

[Articula] 

[Estrategias de acción profesional intersectorial integrando redes colaborativas, locales, 

nacionales e internacionales] 

[para el abordaje de procesos sociales vinculados a problemáticas de carácter psicosocial] 

[desde la gestión socioeducativa y comunitaria] 
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Desde un punto de vista conceptual de las competencias y del formato que se ha propuesto, no 

existe mayor dificultad en comprender los componentes 1° [Verbo], 3° [Finalidad(es)] y 4° 

[Condición(es)]. Más aún, definir el 3° Componente (la Finalidad) como la Situación/Problema es muy 

pertinente ya que en definitiva, las Competencias en general, y los Resultados de Aprendizaje en 

particular deben estar orientados a Resolver Situaciones Problemática (o parte de ellas) de acuerdo a lo 

argumentado en el Documento 4. 

En tanto, el 2° componente, que denomina Integración de recursos (conocimientos o saberes) 

conceptualmente tiene coherencia, ya que se enfoca en la idea central de las Competencias como 

movilización, articulación e integración de saberes (conocer, hacer y ser), cuestión que se puede hacer 

extensiva a los Resultados de Aprendizaje. No obstante, la frase “integrando redes colaborativas, locales, 

nacionales e internacionales” perfectamente podría haber sido incluida como una Condición de 

Referencia, de acuerdo a lo que se verá en el sub-capítulo 5.5, sin tener que causar confusión a la hora 

de definir qué es lo se pretende enseñar. 

 
Volviendo a nuestro esquema, y recordando la clasificación de saberes (con sus categorías y 

sub-categorías) presentada en el Documento 4, podemos establecer el objeto a partir de tres preguntas: 

• ¿Qué debe demostrar saber conocer el alumno? 

• ¿Qué debe demostrar saber hacer el alumno? 

• ¿Qué debe demostrar saber ser el alumno? 

Aunque parezca sencillo en principio, porque se trata de lo que el docente viene enseñando desde 

hace tiempo, no debe perderse de vista que su redacción debe ser específica, claramente identificable y 

sobre todo comprensible por quien lea el (o los) aprendizaje(s) esperado(s). 

Si se parte de un nuevo diseño curricular se debe hacer un listado de los saberes que son 

consecuencia de las Competencias de Egreso a las cuales debe contribuir la Asignatura. 

No obstante, en la situación que nos encontramos, donde aún no se han tomado macro decisiones 

sobre los diseños curriculares (Diseño o Re-Diseño del Plan de Estudios), el lector deberá acudir a la 

Planificación o Programa de su Asignatura, y los Objetos de Conocimiento están en las Unidades 

Temáticas (o Temas) de lo que normalmente se denomina Programa Analítico. Así, son ejemplos de 

Objetos de Conocimiento: 

• Conceptos: ciencia: masa, tiempo, fuerza, velocidad, etc. 

• Hechos o datos: características y usos típicos de los materiales, etc. 

• Teorías: Teoría de Sistemas, Teoría Atómica, Teoría de la Elasticidad, etc. 
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• Principios: leyes de Newton, de Ohm, de Conservación de la Materia, etc. 

• Procedimientos Cognitivo-motrices: diagrama de cuerpo libre, etc. 

• Procedimientos Algorítmicos: eliminación de Gauss-Jordan, algoritmo Símplex, etc. 

• Procedimientos Heurísticos: Análisis Modal de Fallos y Efectos, etc. 

• Técnicas: Círculo de Mohr, ciertas Técnicas de Medición, etc. 

• Métodos: de diseño, para la toma de decisiones, métodos de gestión del tiempo, etc. 

• Valores: respeto frente a otros puntos de vista; respeto por el medio ambiente; etc. 

• Actitudes: respetar los plazos de finalización de una actividad; etc. 

• Normas: considerar normas y criterios para la edificación antisísmica; etc. 
 

1.3 Selección del Verbo 

Antes de avanzar con el tema, no está demás reiterar lo expuesto en el Documento 4, y que ahora 

en la redacción de los Resultados de Aprendizaje tiene un peso aún mayor. Nos estamos refiriendo a las 

afirmaciones de Foster (2005) acerca de que la Ingeniería debe ser vista como un verbo (algo que la 

gente hace) más que como un sustantivo (algo que la gente es). 

Podemos ir más allá aún, afirmando que Ingeniería no es sustantivo ni adjetivo. 
 

 
La selección del verbo no es una cuestión aleatoria. Si la Ingeniería es Verbo, no se trata de 

escoger cualquier verbo, sino aquél que manifieste claramente qué es lo esperamos que haga el estudiante 

(o el futuro egresado) con determinado Objeto de Conocimiento. Las siguientes acciones, o actuaciones, 

(verbo + objeto) no son lo mismo: 

• [Recordar] [un Software] 

• [Describir] [un Software] 

• [Aplicar] [un Software] 

• [Analizar] [un Software] 

• [Evaluar] [un Software] 

• [Diseñar] [un Software] 
 

No es difícil comprender la diferencia que existe, por ejemplo, entre lo que implica el verbo 

Diseñar respecto del verbo Describir, al momento de pensar en lo tiene que hacer un estudiante. 

Ahora entonces podemos presentar tres preguntas más (Jérez, Hasbún y Rittershaussen, 2015): 

• ¿De qué forma deseo que ese saber se logre como aprendizaje? 
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• ¿En qué nivel de complejidad? 

• ¿En qué nivel de abstracción o movilización? 
 

Sobre el tiempo verbal generalmente se recomienda que se encuentre conjugado en presente del 

indicativo: calcula, diseña, controla, dirige, certifica, etc., ya que se está haciendo referencia al 

estudiante: El estudiante diseña (calcula, aplica, resuelve, etc.) … 

Otra recomendación de tipo general es incluir un solo verbo. También es recomendable no utilizar 

verbos tales como Saber, Conocer o Comprender ya que no necesariamente dan cuenta de una acción. 

A los efectos de trabajar en forma organizada, y no por ello restrictiva, resulta conveniente 

tener en cuenta algunos criterios para la selección del verbo. Éstos se muestran en la Figura siguiente: 
 
 

Figura 7. Criterios para la Selección del Verbo. Adaptado de diferentes autores. 
 
 

5.3.1 Significado 

Cualquier palabra generalmente tiene una denotación y una connotación. Mientras la denotación 

está asociada a su significado en forma objetiva, la connotación hace referencia a otros significados, 

generalmente expresivos o de tipo indirecto. Por ejemplo, la palabra oro, en las siguientes oraciones: 1) 

esta cadena es de oro, y 2) aquello brilla como el oro, vemos la denotación y la connotación. 

Cuando alguien tiene bien en claro estas cuestiones, y además un adecuado manejo de la lengua 

española, el significado de un verbo no tiene que ser un inconveniente. Sin embargo no siempre es lo 

que ocurre, menos aún en los ámbitos ingenieriles, y con esto no queremos generalizar. Pero debemos 
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tener la suficiente humildad, cuando algo nos hace ruido, y recurrir al Diccionario de la RAE cuando 

tengamos alguna duda sobre el significado de un verbo (Jérez, Hasbún y Rittershaussen, 2015; 

Universidad del Bío-Bío. Vicerrectoría Académica, 2013). 

Los verbos Distinguir y Diferenciar, muy utilizados en la redacción de Resultados de 

Aprendizaje, generalmente son tomados como sinónimos. No obstante el significado final dependerá el 

Objeto de Conocimiento, y por ello hay que recurrir al Diccionario muchas veces para estar seguros si 

representa lo que realmente queremos decir. Lo mismo también podría pasar con los verbos Clasificar 

(RAE: ordenar o disponer por clases algo) y Categorizar (RAE: organizar o clasificar por categorías). 

En principio, pueden ser utilizados como sinónimos si pretendemos que un estudiante clasifique o 

categorice, por ejemplo, ciertos compuestos químicos o materiales de construcción. Sin embargo si 

pretendemos que los clasifique, y que dicha clasificación conlleve un orden de importancia o jerarquía, 

tal vez el verbo Categorizar puede ser más apropiado, o recurrir a otros verbos, como ser Jerarquizar. 

También se podría utilizar Clasificar, pero en la Condición (4° Componente) debería indicarse el criterio 

de ejecución del verbo, con la frase “de acuerdo a cierto nivel de importancia”. Otro caso para 

ejemplificar es con los verbos Argumentar e Inferir. Si bien suelen ser utilizados como sinónimos, 

depende de si pretendemos que el estudiante, a partir de un ensayo de laboratorio, por ejemplo, infiera 

algo, o que además presente argumentos. 

Por estas razones, afirma Pimienta Prieto (2012), que “Una cuestión relevante es que al escuchar 

o leer el verbo seleccionado, se debe evocar una imagen clara de la evidencia que se generará como 

producto de tal actuación”. 

 
5.3.2 Complejidad 

La complejidad se relaciona con el ejemplo que se ha presentado anteriormente: no es lo mismo, 

en términos de complejidad [Describir] [un Software], que [Aplicar] [un Software] o [Evaluar] [un 

Software]. 

Para ello existen diferentes Taxonomías de Aprendizaje, asunto del cual nos ocuparemos en un 

Capítulo específico más adelante. 

 
5.3.3 Disciplina 

Se refiere al significado del verbo visto desde una disciplina o profesión. Así, un mismo verbo, 

puede tener diferentes acciones o actuaciones concretas. Jérez, Hasbún y Rittershaussen (2015) 

ejemplifican esta cuestión con el verbo Analizar: “los ingenieros civiles analizan «calculando», mientras 

que los arquitectos lo realizan «observando»”. 
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5.3.4 Contexto 

Más precisamente el Contexto Formativo, refiere al entorno donde se desarrollan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, así como a los tres vértices del Triángulo Didáctico, ya presentado en 

documentos anteriores. 

En esta dirección, Jérez, Hasbún y Rittershaussen (2015) formulan la siguiente pregunta: ¿es 

posible desarrollar o lograr con mis estudiantes y los entornos donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la acción y el verbo que he establecido? 

El contexto en general es complejo, y pueden existir varias dimensiones a considerar. No obstante 

lo vamos a ejemplificar con una pregunta muy sencilla: ¿Es posible que mis alumnos analicen 

críticamente “algún asunto o tema” en el primer semestre de primer año? 

 
1.4 Finalidad 

Tal como se expuso en un documento anterior, en general nada se hace sin que exista una 

finalidad, y menos aún en ingeniería. En ingeniería se actúa para resolver un determinado problema, no 

“por diversión”. Por ello en la Tabla 1 está la frase: es prácticamente infaltable. 

La finalidad indica para qué se actúa, es decir responde a la pregunta ¿PARA QUÉ? Pero debe 

tenerse en cuenta que la finalidad no puede ser algo muy vago. En esta dirección, también en la Tabla 1 

se expuso la frase: es el fin, u objetivo que persigue la actuación referido siempre a un campo de 

aplicación del desempeño. 

Por otra parte, entre las preguntas orientadoras figuran: 

• ¿Cuál es el fin de esta actividad curricular? 

• ¿Para qué el estudiante tiene que aprender esto ahora? 
 

Jérez, Hasbún y Rittershaussen (2015) afirman, respecto de la finalidad, que: “cumple la función 

de establecer el sentido del objetivo, instituyendo los propósitos y/o resultados del mismo, de manera 

endógena”. Lo de endógeno remite a que necesariamente debe existir un carácter de integración, por lo 

menos parcial, en el Resultado de Aprendizaje, inclusive con dos de las características de las 

competencias que propone Roegiers (2007): 

• carácter finalizado (inseparable de la posibilidad de actuar) 
• lazo con una familia de situaciones (en las cuales es ejercida) 

 
Es decir, el Resultado de Aprendizaje está vinculado a un hito temporal, que es el momento en 

que se desarrolla la Asignatura. En términos pragmáticos, si el estudiante pregunta al profesor, ¿PARA 
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¿QUÉ ME SIRVE ESTO AHORA? la respuesta nunca puede ser: QUEDATE TRANQUILO, 

QUE MÁS ADELANTE LOS VAS A UTILIZAR CON TODA SEGURIDAD. 

Decimos nunca porque el estudiante se desanima al tener que aprender algo que lo ve sin sentido 

(en dicho momento), y menos aún con las generaciones actuales, muy cuestionadoras por cierto. Pero, 

por otra parte es el mismo profesor que se desmotiva si no le encuentra sentido dentro del diseño 

curricular a lo que está enseñando. Además, cuando el estudiante aprende un procedimiento, método, 

técnica, etc., que será “utilizado” dos o tres semestres más adelante, cuando el Profesor de dicha 

asignatura posterior pregunta ¿recuerdan que esto lo vieron en tal asignatura hace un año y medio?, 

muchas veces la respuesta es: “no lo vimos”. 

 
Claro que esto es muy fácil de manejar dentro de las asignaturas de las Tecnología Aplicadas, 

donde la finalidad de un Resultado de Aprendizaje prácticamente es coincidente con las finalidades de 

una Competencia de Egreso. No ocurre lo mismo con los Resultados de Aprendizaje de una asignatura 

de 1er o de 2do año, generalmente enmarcada dentro de las Ciencias Básicas de la Ingeniería. Veamos 

un ejemplo de un Resultado de Aprendizaje para una asignatura del área matemática que figura en el 

Manual de Elaboración de Programas de Asignaturas (Universidad del Bío-Bío. Vicerrectoría 

Académica, 2013)9: 

[Aplica] + [elementos y propiedades de las ecuaciones y los polinomios] + [para la solución de 

problemas] + [en la ingeniería] 

 
Tanto el verbo como el objeto de conocimiento son claros. Pero la finalidad “para la solución de 

problemas” es excesivamente vaga. Al final, todo lo que se aprende en ingeniería es para esa finalidad, 

de acuerdo a los conceptos que se han vertido desde el 1er Documento. Entonces, dicha finalidad, así 

como la Condición “en ingeniería”, no tienen un sentido muy específico. 

Otros ejemplos de finalidades que se encuentran en diferentes Programas de Asignaturas que 

tienen explicitados sus Resultados de Aprendizaje (siempre en relación al mismo Objeto de 

Conocimiento planteado anteriormente) son: 

• Para resolver problemas relacionados con su entorno académico, personal y social. 

• Para resolver problemas de la vida cotidiana. 
 

Corresponde entonces aquí, plantear algunos interrogantes: 

¿qué tipo de problemas de ingeniería? 
 
 

9 Aquí se ha intercambiado el orden entre los Componentes 3° y 4°, del Formato 1. 
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¿problemas complejos de la ingeniería o problemas básicos? 

¿qué tipos de problemas de su entorno? 

¿qué tipos de problemas de la vida cotidiana? 
 
 

Sea cual fuere el tipo de problemas, éstos siempre implican la articulación de saberes de 

disciplinas del mundo extra-matemático. Entonces una finalidad concreta podría ser: para modelizar 

(construir modelos matemáticos) de ciertas (aquí la palabra ciertas debe ser reemplazada por algo 

específico y concreto) situaciones problemáticas de la ingeniería. 

Pero si la asignatura se encuentra al inicio de la carrera, y por ejemplo, Física de primer año (que 

involucra saberes posibles de ser articulados con matemática) se desarrolla en paralelo o con 

posterioridad a la asignatura de matemática, ¿qué posibilidades reales de articulación existen? 

Y esto no es culpa de los docentes de Ciencias Básicas, como reiteradamente se ha expuesto en 

los diversos documentos, y por ello la cuestión del papel que deben asumir las Ciencias Básicas de la 

Ingeniería en un diseño curricular es un “asunto pendiente” a ser tratado por TODO el colectivo docente 

de una carrera. 

De hecho, que si se coloca como finalidad cualquiera de las tres siguientes, por ahora, nadie 

está en condiciones de cuestionarlo: 

• Para resolver problemas ingenieriles. 

• Para resolver problemas relacionados con su entorno académico, personal y social. 

• Para resolver problemas de la vida cotidiana. 
 

Sin embargo, las características de claridad y de integración de un Resultado de Aprendizaje, 

tienen un sentido muy restringido. Ante esta realidad, se pueden acudir a diversas alternativas: 

• Trabajar con los saberes previos en la enseñanza media o secundaria. 

• Desarrollar contenidos básicos de otras disciplinas (como Física por ejemplo) dentro de la 

asignatura de matemática, sea a cargo del propio cuerpo docente, o con auxilio de profesores 

invitados. 

• Crear espacios curriculares, tipo seminarios al final de una etapa (semestre o año), para 
desarrollar Resultados de Aprendizaje integradores. 

 
Finalmente resta decir que puede haber más de una finalidad en un Resultado de Aprendizaje, y 

cuando existan dificultades para su redacción, no está demás recurrir a los conectores o frases de auxilio 

que se pueden utilizar para iniciar la redacción. 
 

2018 MIP6 Resultados de Aprendizaje 28 



Programa de Formación Docente 
Formación por Competencias en 

Carreras de Ingeniería 

ROSAS 325 - C.P: 3360 - OBERA - MISIONES - TEL/FAX: (03755) - 422169 - 422170 

 

 

 

1.5 Condición 

La condición (generalmente puede haber más de una) también se denomina: 

• Condición de Referencia 

• Condición de Calidad 

• Condición de Contexto 

• Condición Disciplinaria 

• Criterios de Ejecución 

• Contexto de Desempeño 
 

Para Pimienta Prieto (2012) es “una condición de idoneidad” y a la vez “un parámetro de la 

calidad del desempeño”. Es un indicador a través del cual se expresa la calidad del logro del desempeño, 

y responde a la pregunta general ¿CÓMO? 

Otras preguntas generales a las cuales puede responder la Condición son: 

o ¿Bajo qué condiciones disciplinares se actúa? 
o ¿Bajo qué condiciones profesionales se actúa? 
o ¿Bajo qué condiciones contextuales se actúa? 
o ¿Qué se debe considerar en la actuación? 
o ¿Qué enfoque o bajo qué mirada se actúa? 

 

Tanto Jérez, Hasbún y Rittershaussen (2015) como el material propuesto por la Universidad del 

Bío-Bío/Vicerrectoría Académica (2013) establecen dos categorías de Condiciones: 

 
Condición de Entorno o Contexto 

Definición: especifican desde qué condiciones, circunstancias y/o contextos se debe considerar que se 

movilizará o ejecutará el aprendizaje. 

Preguntas orientadoras: 

¿qué debe considerar el objeto para movilizarse? 

¿bajo qué condiciones de contexto se debe ejecutar? 

Conectores de ejemplo: 

En, de, según, a partir de, relacionado con, que puedan, en cuanto, relacionados con, referente a, y su 

vinculación, en cualquier, ya sea, al momento de, etc. 
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Condición Disciplinaria o Profesional 

Definición: dosifican o colocan en la perspectiva del cómo se movilizará el aprendizaje, desde una visión 

conceptual propia, o bien a través del prisma de una determinada disciplina o acción profesional. 

Pregunta orientadora: 

¿Qué enfoque o bajo qué mirada…? 

Conectores de ejemplo: 

Desde, considerando, a partir de, a través, como base, en ámbitos, desde la perspectiva, en el campo, en 

el área, etc. 

 
Gramaticalmente le da a la oración del Resultado de Aprendizaje el carácter de Oración 

Subordinada Adverbial, pudiéndose utilizar los conectores mencionados, los cuales no son los únicos. 

Por otra parte, atendiendo al concepto de Condición como un indicador a través del cual se expresa la 

calidad del logro del desempeño, puede que la clasificación en Condición de Contexto o Entorno y 

Condición Disciplinaria o Profesional no sea suficiente. Por ello no es conveniente tratar de encuadrar 

la Condición en alguna de esas dos categorías antes de redactarla. Lo primero que debemos hacer es 

reflexionar sobre cómo pretendemos que el estudiante se desempeñe, frente al Verbo y al Objeto. Y 

sobre esto solamente el docente de la Asignatura es quien tiene la autoridad académica pertinente en 

función de su experticia. Luego se verá cómo se asocia a alguna de las categorías mencionadas. Además, 

como muchas de las propuestas que surgen de las referencias bibliográficas señaladas fueron elaboradas 

para una universidad, donde se desarrollan carreras de muy diferentes áreas, tienen muchas veces un 

carácter excesivamente generalista. Por ello, no sería de extrañar que de las experiencias de redacción 

de Resultados de Aprendizaje en las ingenierías puedan surgir otros aportes, y por qué no, otras 

categorías. En el Capítulo 8 se podrán ver algunos ejemplos. 
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2. Taxonomías para la Selección del Verbo 
 

Para la selección del verbo existen numerosas taxonomías. La mayoría fueron desarrolladas para 

diversas carreras, muchas vinculadas a las ciencias sociales, y por ello en carreras de ingeniería hay que 

tener en cuenta la existencia de todas, como veremos en un ejemplo posteriormente. A continuación se 

presenta una listado de las más renombradas: 

 
• Taxonomía Cognoscitiva de Benjamin Bloom (1956) 

• Taxonomía para el Dominio Afectivo (Krathwohl, Bloom, Masia, 1964) 

• Taxonomía Psicomotora de R. Dave (1970) 

• Taxonomía Psicomotora de Elizabeth Jane Simpson (1966/1972) 

• Taxonomía S.O.L.O. (Biggs; Biggs y Collis; 1982/1992) 

• Enfoque ICE de Young & Wilson (2000) 

• Taxonomía de Bloom, revisada por Lorin W. Anderson y David R. Krathwohl (2001) 

• Taxonomía Cognoscitiva de Robert J. Marzano (2001) 

• Taxonomía de Niveles de Profundidad del Conocimiento (DOK) (Norman L. Webb, 2002) 

• Taxonomía del Aprendizaje Significativo (L. Dee Fink, 2003) 

• Taxonomía Psicomotora de Ferris y Aziz (2005) 

• Nueva Taxonomía de Marzano y Kendall (2007) 

• Taxonomía de Bloom para la era digital, de Andrew Churches (2008) 

• Nueva Taxonomía del Dominio Psicomotor, de Paulo Roberto Brero de Campos (2012) 

• Clasificación de Verbos de Tobón (2013) 
 

2.1 Taxonomía Cognoscitiva de Bloom, revisada por Anderson y Krathwohl (2001) 
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Taxonomía Cognoscitiva de Bloom, revisada por Anderson y Krathwohl (2001) 
RECORDAR COMPRENDER APLICAR ANALIZAR EVALUAR CREAR 

Anotar Asociar Aplicar Agrupar Apreciar Arreglar 
Bosquejar Cambiar Bosquejar Analizar Aprobar Combinar 
Citar Comparar Calcular Asociar Argumentar Compilar 
Contar Computar Clasificar Asumir Evidenciar Componer 
Decir Contrastar Completar Calcular Calificar Concluir 
Deducir Determinar Construir Categorizar Categorizar Construir 
Definir Diferenciar Delinear Clasificar Comparar Crear 
Describir Discutir Demostrar Comparar Comprobar Desarrollar 
Encontrar Distinguir Desarrollar Concluir Concluir Desenvolver 
Enumerar Explicar Dibujar Contrastar Considerar Diagramar 
Escribir Expresar Efectuar Criticar Constatar Diseñar 
Especificar Formular Ejemplificar Cuestionar Contrastar Elaborar 
Identificar Identificar Ejercitar Debatir Criticar Ensamblar 
Indicar Ilustrar Elaborar Deducir Decidir Especificar 
Leer Informar Emplear Descomponer Deducir Esquematizar 
Listar Interpretar Ensayar Descubrir Detectar Establecer 
Llamar Manifestar Examinar Desmenuzar Diagnosticar Formular 
Localizar Opinar Experimentar Determinar Discriminar Generalizar 
Memorizar Predecir Extrapolar Diferenciar Distinguir Gestionar 
Mencionar Preparar Implantar Discriminar Escoger Hipotetizar 
Nombrar Reconocer Interpretar Distinguir Estimar Idear 
Recitar Referir Interpolar Elegir Evaluar Implementar 
Reconocer Relacionar Modelar Esquematizar Experimentar Inventar 
Recordar Relatar Modificar Estimar Hipotetizar Integrar 
Registrar Resumir Operar Examinar Jerarquizar Interpretar 
Relatar Revisar Organizar Experimentar Justificar Modificar 
Repetir Traducir Practicar Explicar Juzgar Ordenar 
Seleccionar  Predecir Inferir Medir Organizar 
Señalar  Preparar Inspeccionar Monitorear Planificar 
Subrayar  Producir Investigar Predecir Preparar 

  Programar Ordenar Priorizar Producir 
  Realizar Plantear Probar Proponer 
  Reestructurar Probar Puntuar Proyectar 
  Relacionar Reconocer Recomendar Reconstruir 
  Resolver Relacionar Reglamentar Resumir 
  Solucionar Separar Rechazar Proponer 
  Traducir Señalar Reprobar Sintetizar 
  Transferir Solucionar Revisar Suponer 
  Transformar  Seleccionar Teorizar 
  Trazar  Tasar  
  Usar  Valorar  
  Utilizar  Verificar  

Tabla 3. Ejemplos de verbos para los seis niveles cognoscitivos de la Taxonomía de Bloom, revisada por Anderson y 
Krathwohl (2001). Adaptado de diferentes autores. 

 
2.2 Taxonomía para el Dominio Afectivo, de Krathwohl, Bloom y Masia (1964) 

Esta Taxonomía, también denominada del Dominio Emocional o Subjetivo, se enfoca en las 

Actitudes, Sentimientos y Valores, es decir se relaciona estrechamente con los Saberes Ser. 

Son aspectos que van desde la mera predisposición para escuchar al otro, mostrar interés por 

la materia o el respeto hacia las diferencias culturales hasta la capacidad para resolver conflictos, 

tener un comportamiento responsable, aceptar, mostrar y justificar criterios éticos profesionales o tener 

un sistema propio de valores. (ANECA, 2013). 



Programa de Formación Docente 
Formación por Competencias en 

Carreras de Ingeniería 

ROSAS 325 - C.P: 3360 - OBERA - MISIONES - TEL/FAX: (03755) - 422169 - 422170 

 

 

Para Kennedy (2007) “este dominio está relacionado con el componente emocional del 

aprendizaje y varía desde la voluntad elemental para recibir información a la de integrar creencias, ideas 

y actitudes”. Se han establecido cinco niveles, que se muestran en la siguiente Figura: 

 
Figura 10. Taxonomía para el Dominio Afectivo, de Krathwohl, Bloom y Masia. Fuente: adaptado de Krathwohl, Bloom y  

La Tabla siguiente presenta algunos ejemplos de verbos: 
 

Taxonomía para el Dominio Afectivo (Desarrollo de Actitudes) de Krathwohl, Bloom y Masia 
RECIBIR RESPONDER VALORAR ORGANIZAR CARACTERIZAR 

Acatar Actuar Actuar Abstraer Actuar 
Acumular Adaptarse Aceptar Acudir Calificar 
Aceptar Aprobar Apoyar Adherir Cambiar 
Atender Argumentar Apreciar Asumir Completar 
Controlar Asistir Aprobar Combinar Criticar 
Cumplir Ayudar Argumentar Comparar Debatir 
Dar Conformarse Asistir Completar Discriminar 
Describir Consentir Ayudar Conceptuar Disculparse 
Diferenciar Cooperar Categorizar Decidir Discutir 
Escoger Contestar Comparar Defender Dudar 
Escuchar Conversar Compartir Definir Emplear 
Identificar Cumplir Completar Determinar Evitar 
Indicar Dedicar Contrastar Discutir Exhibir 
Interesarse Discutir Criticar Diseñar Influir 
Llevar Escoger Debatir Elaborar Manejar 
Mantener Escribir Defender Escoger Modificar 
Preguntar Formular Describir Estructurar Practicar 
Seguir Hacer Diferenciar Formular Proponer 
Seleccionar Indicar Discutir Generalizar Pedir 
Separar Informar Elegir Identificar Requerir 
Señalar Ofrecer Formar Integrar Respetar 
Sostener Obedecer Iniciar Modificar Resistir 
Usar Practicar Informar Ordenar a otros Revisar 

 Preferir Inscribir Ordenar algo Resolver 
 Presentar Invitar Organizar Servirse 
 Reportar Justificar Planear Usar 
 Servir Mejorar Preparar Utilizar 
  Negar Probar Verificar 
  Ofrecer Reafirmar  
  Permitir Relacionar  
  Preferir Reunir  
  Proponer Resolver  
  Protestar   
  Prever   
  Renunciar   
  Seguir   
  Seleccionar   
  Trabajar   
  Unirse   

Tabla 4. Ejemplos de verbos para los cinco niveles de la Taxonomía para el Dominio Afectivo, de Krathwohl, Bloom y 
Masia. Adaptado de diferentes autores. 
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