
1Depto. de Ciencias Matemáticas y Físicas, Facultad de Ingeniería, U. Católica de Temuco, R.Ortega 02950, Of.227, Temuco, 
Chile, ecariaga@uct.cl 
2Escuela de Educación Media Científica,  Facultad de Educación, U. Católica de Temuco, bpincheira@uct.cl 
3Pedagogía Media en Matemáticas, Facultad de Educación, U. Católica de Temuco, jlincovi2003@alu.uct.cl 
*Autor encargado del manuscrito  

IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE EN LAS 
ACTIVIDADES CURRICULARES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO. UN ESTUDIO 
EXPLORATORIO. 

 
GUIDE LEARNING IMPLEMENTATION  IN ENGINEERING FACULTY 

CURRICULUM OF THE CATHOLIC UNIVERSITY OF TEMUCO. AN 
EXPLORATORY STUDY. 

 
Emilio Cariaga López 1,*     Boris Pincheira Torres 2      Jaime  Lincovil Curivil 3                                         

Luis Cayuqueo Curriñir 3     Roberto Beltrán Hernández 3    Carol Narváez Sepúlveda 3 

 
Recibido nn de nn de 20nn, aceptado nn de nn de 20nn 

Received: nn nn, 20nn   Accepted: nn nn, 20nn 
 

RESUMEN 
 
Dada la reciente implementación, a partir del año 2010, del Modelo Educativo de la U. Católica de 
Temuco en su Facultad de Ingeniería, nace la necesidad de realizar un estudio que permita evaluar 
tempranamente su implementación. El primer eje de dicho  modelo es la Formación Basada en 
Competencias, y el instrumento esencial de cada actividad curricular es la Guía de Aprendizaje, 
cuya principal finalidad es la de orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje sirviendo como 
verdadera bitácora para cada semana del semestre académico. Por lo tanto, y dada su importancia, se 
propuso el objetivo de develar la percepción de profesores y alumnos respecto de la Guía de 
Aprendizaje, incluyendo un contraste entre ambas impresiones. La investigación se realizó bajo el 
paradigma Cualitativo, y bajo el enfoque de La Teoría Fundamentada en un diseño de Estudio de 
Caso. El contraste  reveló que existen distintas visiones con respecto a la utilidad de la Guía de 
Aprendizaje entre profesores y alumnos: los primeros se centran más en el proceso de aprendizaje y 
los segundos en el producto. La teoría generada al final del estudio apunta a que dado el contexto de 
escases de tiempo y a la débil capacitación previa, los profesores le dieron a la Guía de Aprendizaje 
un rol principalmente orientador. Se agrega, además, el posible hecho de la poca conciencia de los 
alumnos acerca de las características del nuevo Modelo Educativo.   
 
Palabras claves: guía de aprendizaje, competencia, paradigma cualitativo, estudio exploratorio, 
percepciones. 
 

ABSTRACT 
 
Given the recent implementation from 2010 of the Educational Model of the Catholic University of 
Temuco on its Faculty of Engineering, the need arises to conduct a study to evaluate early 
implementation. The first axis of the model is Skills Based Training and an essential instrument for 
each curricular activity is the Learning Guide, whose main purpose is to guide students in their 
learning process serving as a true blog for each week of semester. Therefore, and given its 
importance, it was proposed in order to uncover the perceptions of teachers and students on the 
Learning Guide, including a contrast between the two impressions. The research was conducted 
under the qualitative paradigm, and the approach of Grounded Theory design case study. The 
contrast revealed that there are different views regarding the usefulness of the Guide to Learning 
between teachers and students: they are focused more on the learning process and the latter in the 
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product. The theory generated at the end of the study suggests that given the context of scarcity of 
time and the weak prior training, the teachers gave the Learning Guide primarily guiding role. It 
adds, moreover, the eventual failure of the low awareness of students about the characteristics of the 
new educational model.  
 
Keywords: learning guide, skill, qualitative paradigm, exploratory study, perceptions. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El Modelo Educativo de la Universidad 
Católica de Temuco (Región de la Araucanía, 
Temuco, Chile)  ha sido construido tomando 
en consideración las tendencias 
contemporáneas en Educación Superior [1,2]. 
Dicho modelo se articula sobre cinco ejes 
principales, en donde el primero de ellos es la 
Formación Basada en Competencias [3]. Su 
implementación ha sido gradual para cada 
una de las facultades de la universidad, de 
modo tal que su Facultad de Ingeniería 
asumió el desafío de rediseñar la totalidad de 
sus Mallas Curriculares y transformarlas en 
nuevos Itinerarios Formativos que den 
respuesta de manera óptima a las demandas 
actuales de la sociedad respecto de la 
formación de nuevos profesionales 
ingenieros. Como consecuencia de lo anterior 
todos los alumnos pertenecientes a la cohorte 
2010 en adelante han iniciado su formación 
profesional bajo los nuevos Itinerarios 
Formativos (o malla curricular según la 
nomenclatura tradicional) para la totalidad de 
la oferta académica de pregrado, la cual está 
constituida por: Ingeniería Civil Ambiental, 
Industrial, Informática y Química, Plan 
Común para Ingeniería Civil, Ingeniería 
Comercial, y Auditoría. 
 
Un instrumento esencial del Modelo 
Educativo de la U. Católica de Temuco es la 
Guía de Aprendizaje (GA en adelante) la cual 
debe ser construida para cada una de las 
asignaturas, cursos o módulos del Itinerario 
Formativo de cada carrera [4]. En efecto, la 
GA constituye la bitácora que cada alumno 
debe utilizar a diario y que le indica 
explícitamente las actividades que realizará y 
que debe realizar cada semana para alcanzar 
los Resultados de Aprendizaje definidos para 
dicha asignatura.  
 

La GA es un documento de poca extensión 
que el alumno recibe el primer día de clases, 
y que debe incluir: la codificación del curso, 
el cuerpo docente, la descripción, las 
competencias genéricas (o institucionales), 
las competencias específicas (o de la 
profesión), los resultados de aprendizaje, el 
cronograma semanal de actividades, las 
actividades evaluativas, la bibliografía y los 
respectivos anexos [4]. 
 
Por lo tanto, la motivación inicial de la 
investigación que se informa en este artículo 
es conocer la percepción de  docentes y 
alumnos sobre la GA, en un estadio temprano 
de la implementación del Modelo Educativo 
en la Facultad de Ingeniería de la U. Católica 
de Temuco. Para tal efecto, y considerando su 
alto impacto en los indicadores 
institucionales, fueron incluidas en este 
estudio todas las asignaturas matemáticas 
correspondientes a los dos primeros 
semestres académicos de los nuevos 
Itinerarios Formativos, esto es, Algebra en 
Contexto, Algebra, Cálculo 1, y Algebra 
Lineal. Esto significó considerar 4 GA, una 
por cada uno de los 4 cursos ya mencionados.  
La investigación se ejecutó durante el año 
lectivo 2010, y tomó como base una muestra 
de la respectiva cohorte de alumnos del 
mismo año. También participaron todos los 
docentes que construyeron las GA ya 
mencionadas, o que la utilizaron al momento 
de dictar la asignatura. 
 
Los autores firmantes consideran que esta 
investigación es un aporte relevante e inédito 
a la evaluación y seguimiento de las 
transformaciones  curriculares que están 
experimentando las facultades de ingeniería 
en Chile.  
 
A continuación se presentan de manera 
rigurosa los Fundamentos Teóricos que 



 

dieron soporte a nuestro trabajo. Luego se 
describe detalladamente la Metodología de 
Investigación empleada. Se sigue con el 
desarrollo de los principales Resultados 
obtenidos. Finalmente, se concluye el artículo 
con un listado de las principales conclusiones 
y hallazgos obtenidos como fruto de esta 
investigación.  
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
La sociedad actual está experimentando 
profundos cambios de todo tipo, como por 
ejemplo, en los ámbitos económico, 
educacional, ambiental, y geográfico, por 
mencionar algunos. Esto ha provocado que la 
forma en que las sociedades educan a sus 
ciudadanos esté siendo sometida a profundas 
revisiones  [1]. 
 
Una de las propuestas con mayor relevancia a 
la fecha es el proyecto Tuning que engloba a  
175 universidades europeas, el cual surge a 
fines del año 2004 con la finalidad de 
reestructurar la enseñanza superior 
fortaleciendo los puntos en común entre las 
distintas instituciones y facilitando la 
comprensión de las estructuras educativas, 
reuniendo las  perspectivas de las 
universidades de diferentes países en  
conversaciones y  reflexiones conjuntas para 
generar nuevas propuestas [2]. Este proyecto 
también se ha implementado en América 
Latina y pretende mejorar la necesidad de 
compatibilidad, comparabilidad y 
competitividad,  identificando e 
intercambiando información, mejorando  la 
colaboración entre las instituciones 
educativas, buscando los puntos comunes de 
referencia, centrados en las competencias. 
Específicamente, el proyecto Tuning propone 
como focos de trabajo: competencias, 
enfoques de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación, créditos académicos y calidad de 
los programas. Específicamente, las 
principales características de un modelo 
basado en la noción de competencia, son el 
requerir una continua reflexión acerca de su 
pertinencia para mantenerlo en una constante 
mejora, y el poseer un alto grado de 
conocimiento de las características sociales y 
económicas del medio en el cual se está 
trabajando [1].  

La Universidad Católica de Temuco (UCT en 
adelante), fiel a sus principios fundacionales, 
considera que la formación universitaria debe 
estar centrada en el estudiante y en su 
desarrollo armónico e integral como persona 
y profesional. En este sentido la UCT ha 
construido un Modelo Educativo propio con 
la cualidad fundamental de responder 
adecuadamente a las demandas actuales de la 
sociedad y del mercado laboral [3]. En efecto, 
el Modelo Educativo de la UCT se basa en  5 
ejes fundamentales. El Primer Eje se refiere a 
la formación basada en competencias. La 
definición adoptada por la UCT establece que 
“una competencia es un saber actuar 
movilizando recursos propios y ajenos para 
resolver problemas reales de manera efectiva 
y éticamente responsable, con creatividad e 
innovación”. La UCT distingue tres tipos de 
competencias: las Básicas (aquellas que el 
alumno debiera evidenciar al momento de 
ingresar a la educación superior), las 
Genéricas (son aquellas relativas a la 
formación general del alumno, y que reflejan 
el sello institucional UCT), y las Específicas 
(o de carácter profesional que el recién 
titulado debe evidenciar al momento de 
ingresar al mundo laboral). El Segundo Eje se 
refiere al aprendizaje significativo y centrado 
en el estudiante, basado en el principio de 
construcción del conocimiento. El Tercer Eje 
se refiere a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. El Cuarto Eje establece 
que el aprendizaje es concebido como un 
proceso continuo que no acaba con los 
estudios de pre grado. Finalmente, el Quinto 
Eje  profundiza en la formación humanista 
cristiana del estudiante [3]. Respecto del 
Primer Eje, esto es, la formación basada en 
competencias, el principal instrumento 
operativo en el Modelo Educativo de la UCT 
es la Guía de Aprendizaje la cual debe ser la 
bitácora que traza con claridad la ruta que el 
estudiante debe seguir para llegar a 
evidenciar las competencias requeridas según 
el Perfil de Egreso de su carrera profesional 
[4]. 
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METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
El alcance del estudio reportado en este 
trabajo es exploratorio, dado que la 
implementación del Modelo Educativo UCT 
en la FI-UCT se inició recién el primer 
semestre del año 2010. El paradigma de 
investigación es cualitativo. La propuesta 
busca recoger información pertinente para 
retro alimentar la práctica docente y además   
generar una explicación inicial del proceso, 
con el fin de perfeccionar  de manera 
continua la implementación y ejecución del 
Modelo Educativo UCT en la FI-UCT. 
 
Se asumió el enfoque metodológico de la 
Teoría Fundamentada la cual busca generar 
modelos explicativos apoyados en los datos 
recogidos en terreno [5]. Sus creadores 
(Glaser y Strauss 1967 ) [6] aclaran que el 
término teoría no tiene que ser 
necesariamente un postulado como el 
generado por grandes pensadores, sino que 
cualquier investigador puede elaborar su 
propia teoría y que deberá someterse a los 
procesos usuales de validación. De esta 
manera se genera una teoría contextualizada a 
la situación particular que la generó. En este 
trabajo la teoría será del tipo formal y se 
construirá desde las categorías centrales 
obtenidas del proceso de codificación. 
 
El diseño elegido es el Estudio de Casos, el 
cual nos permite poner el foco de atención en 
un grupo de personas (alumnos y profesores 
de la FI-UCT) para examinar y analizar con 
profundidad la interacción de los factores que 
generan cambio, crecimiento o desarrollo en 
los casos seleccionados [5]. Específicamente, 
los grupos considerados en esta investigación 
fueron dos: los alumnos pertenecientes a las 4 
actividades curriculares ya mencionadas 
(Algebra en Contexto, Algebra, Cálculo 1, y 
Algebra Lineal) y los profesores que 
participaron ya sea en la construcción de las 
respectivas GA y/o en su ejecución. 
 
Con el objetivo de darle validez a los 
resultados se usará la técnica de la 
triangulación en dos sentidos: en el sentido de 
los datos y en el sentido de investigadores. El 
primero se refiere al uso de datos que se 

obtienen a partir de diferentes instrumentos 
de recolección. El segundo sentido emplea 
diferentes observadores y/o entrevistadores 
para detectar y minimizar las desviaciones 
derivadas del investigador como persona [7]. 
Por lo tanto, los instrumentos de captura de 
datos utilizados en esta investigación fueron: 
una Entrevista Semi Estructurada, y una 
Encuesta con la que se ejecutó la 
triangulación ya mencionada.  
 
El total de alumnos inscritos en las 
actividades curriculares consideradas, esto es, 
Algebra en Contexto, Algebra, Cálculo 1, y 
Algebra Lineal, fueron 158, 80, 80, y 88 
alumnos, respectivamente. La entrevista semi 
estructurada y la encuesta se aplicaron a: 54 
alumnos que constituyeron una muestra 
estratificada (según las 4 actividades 
curriculares y el rendimiento obtenido a la 
fecha, el cual se dividió en malo, regular y 
bueno)  y proporcional (al tamaño de cada 
sub estrato), y representaron un 13,3% del 
total de inscritos en las asignaturas ya 
mencionadas; y a 9 docentes que 
correspondían a la totalidad de los profesores 
involucrados en las GA. 
 
La investigación reportada abarcó los dos 
semestres académicos del año 2010, en razón 
de que Algebra en Contexto se dicta en el 
primer semestre y los restantes tres cursos en 
el segundo.  
 

RESULTADOS 

El análisis de los resultados obtenidos, lo cual 
constituye la finalidad de esta sección, se 
fundamenta en la aplicación del Método 
Comparativo y de Saturación Teórica [5,6]. 
Se presentan los esquemas de las categorías 
que engloban a los códigos los cuales estarán 
ubicados bajo dicho esquema. En la tabla que  
sigue al esquema se presenta una lista de los 
códigos y su frecuencia absoluta, la cual 
indica el número de veces que dicho código 
fue mencionado en las entrevistas.  En primer 
lugar se presentará la sistematización de la 
información entregada por los Profesores y 
luego la de los Alumnos.  
 



 

Como ejemplo y explicación de la 
nomenclatura a utilizar ver  la familia N°1, en 
la figura 1, en donde la categoría es: Utilidad 
de la Guía de Aprendizaje, la cual engloba 
conceptualmente a los códigos: Orienta 
porcentaje de avance, Organiza contenidos y 
Ayuda a validar competencia. La frecuencia 
de los códigos anteriores es 8, 7 y 2, 
respectivamente (ver Tabla 1). Siguiendo con 
la misma ilustración anterior una frecuencia 
igual a 8 se anotará como F8. Todo esto es el 
resultado de la codificación abierta y 
selectiva. 
 
Posteriormente  se da a conocer la definición 
de los códigos encontrados para luego 
ejemplificar con las citas textuales extraídas 
desde las entrevistas; se agrega también su 
frecuencia siguiendo el mismo 
procedimiento. Teniendo como base lo que 
propone la Teoría Fundamentada, se añade a 
cada cita una o varias  referencias teóricas 
con la finalidad de  profundizar en su 
significado.  
 

 
Figura 1. Categoría: Utilidad de la GA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Códigos de la Categoría: Utilidad de    
la GA. 

 
A. PERCEPCIÓN DEL PROFESOR SOBRE 
LA GA. 
 
A.1. Análisis de la Entrevista Semi 
Estructurada Aplicada a los Profesores. 
Para el caso de los profesores presentamos 
los códigos emergidos desde la entrevista a 
nueve docentes.  
 
A.1.1. Categoría: Utilidad de la Guía de 
Aprendizaje. Desde los docentes surge la 
información referida a la Utilidad de la Guía 
de Aprendizaje. Esta categoría se sustenta en 
los códigos que emergen del análisis de las 
representaciones de los sujetos, los cuales 
son: orienta el porcentaje de avance, 
organiza contenidos y ayuda a validar 
competencias. La definición que 
contextualiza cada uno de ellos es la 
siguiente: 
  
- Orienta el porcentaje de avance: la GA 
entrega las actividades y su distribución 
temporal, lo cual ayuda a los sujetos a tener 
una noción general de los contenidos 
faltantes y finalizados en el tiempo 
planificado el inicio de semestre. 
 
- Organiza contenidos: la GA ayuda a 
organizar temporalmente los contenidos 
poniendo fechas de inicio y  límites para 
ejecutarlos. Esto lo realiza por semana.  
 
- Ayuda a validar competencias: la GA es 
vista como un instrumento que ayuda a 
orientar a los alumnos en el cumplimiento de 
las competencias manifestadas por el modelo. 
 



Cariaga, Pincheira, Lincovil, Cayuqueo, Beltrán, Narváez: Implementación de la Guía de Aprendizaje en las actividades 
curriculares de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco. Un estudio exploratorio. 

Apoyo Teórico. La categoría que se 
denomina Utilidad de la Guía de Aprendizaje, 
agrupa todos los códigos que hacen 
referencia a la razón de ser de ésta. A 
continuación  se exponen algunas citas 
recogidas en la entrevista para cada código y  
el hallazgo desprendido del análisis de su 
respectiva red: 
 
- Orienta el porcentaje de avance: este 
código se sustenta en  citas tales como: 
“hemos cumplido aproximadamente un 70% 
del cumplimiento de la Guía” y también  “a la 
fecha tenemos un atraso de una semana, pero 
en términos  generales si hoy día fuera el 
100% yo creo que vamos como un 95% de 
logro” (F8, ver Tabla1). Lupiáñez (2009) 
sintetizó las principales competencias del 
profesor efectivo de matemáticas, entre las 
cuales está la competencia curricular, la cual 
tiene relación con la habilidad para organizar 
e implementar los programas formativos, 
dentro de la cual aparece la importancia de 
organizar adecuadamente los contenidos en 
un orden cronológico. Para este código los 
hallazgos son: este código es uno de los más 
frecuentes en cuanto a utilidad que los 
profesores dieron a la GA y se relaciona de 
forma causal con la organización de 
contenidos, es decir, que este instrumento al 
tener todos los contenidos ordenados 
cronológicamente ayuda a tener una noción 
de el porcentaje de aquellos estudiados a la 
fecha. Dado que los contenidos están 
distribuidos de forma secuencial en la GA es 
fácil darse cuenta del porcentaje de temas 
vistos hasta una determinada fecha. 
 
- Organiza contenidos: este código se 
sustenta en citas tales como: “se organizó 
todo lo que se trabajaría en el semestre” (F7, 
ver Tabla 1). Según  Lupiáñez (2009, p. 152)  
otro requisito que debe cumplir un Profesor 
de Matemática efectivo es la competencia de 
enseñanza que define como la habilidad  
“para diseñar, planificar, organizar, orquestar 
y gestionar la enseñanza de las matemáticas, 
como por ejemplo, crear un amplio espectro 
de situaciones de enseñanza y aprendizaje, 
inspirar y motivar a los estudiantes o discutir 
con ellos sobre currículos o sobre esas 
actividades de enseñanza y aprendizaje”. Los 
hallazgos para este código son: este código 

se describe como causa del hecho que la GA 
orienta el porcentaje de avance de los 
contenidos, ya que los organiza 
cronológicamente por semanas. Describe las 
actividades y metodologías necesarias para 
lograr el aprendizaje esperado, fomenta el 
trabajo de los alumnos entregando la 
bibliografía necesaria para un estudio 
permanente de los contenidos. 
 
- Ayuda a validar competencias: Este 
código se sustenta en citas tales como: 
“siguiendo al pie de la letra el contenido de la 
GA es lograr que todos los alumnos logren 
validar las competencias” y  “el diseño de 
actividades de evaluación fueron para 
evidenciar competencias” (F2, ver Tabla 1). 
Siguiendo a [8] se puede aseverar que el 
logro de aprendizajes no está directamente 
ligado a la efectividad de un instrumento de 
enseñanza, en cambio tiene mayor incidencia 
la dirección por parte del docente del proceso 
de aprendizaje, su evaluación y 
retroalimentación, dentro del cual  un 
instrumento  le facilite este proceso. Para este 
código los hallazgos son: este código no está 
asociado directamente con los otros dos y no 
es una clara tendencia de  la percepción de 
todos los profesores. De esta baja frecuencia 
se infiere que a la mayor parte de los 
profesores la Guía de Aprendizaje  no les 
ayudó directamente a validar las 
competencias. Como vemos que los códigos 
anteriores son más frecuentes entonces 
podemos afirmar que el instrumento tuvo una 
función más orientadora del que hacer del 
docente en cuanto a contenidos.   
 
A.1.2. Categoría: Metodología y 
Actividades de Aprendizaje. En el caso de 
esta familia (ver figura 2) sólo comentaremos 
el código que es de nuestra necesidad: 
Supervisión de la Guía, el cual definimos 
como: acción ejecutada por el profesor que 
dirige la asignatura para que los alumnos 
usen la GA como una bitácora de estudio.  
 



 

 
Figura 2. Categoría: Metodología y 
 actividades de aprendizaje. 
 
Tabla 2.  Códigos de la categoría:   
 Metodología y actividades de 
 aprendizaje. 
 

 
- Supervisión de la Guía: en las entrevistas 
encontramos expresiones de parte de los 
profesores tales como: “estoy recalcando 
constantemente el uso de la GA, haciéndole 
referencia en algunos aspectos  que ésta tenía 
y verla como una pauta del curso” y 
“reiteradamente en clases les decía que 
revisaran su GA para saber qué actividades 
nos correspondía realizar durante la semana”  
y por último “semanalmente les 
comentábamos a los alumnos: vamos en la 
semana tanto y en este rango de tiempo, 
vamos a estar viendo esta cosa regularmente 
por lo menos una vez a la semana, estábamos 
mencionando la GA” (F5, ver Tabla 2). 
Siguiendo a [9], una habilidad muy necesaria 
en un mundo laboral cambiante es la 
autorregulación, ya que la mayor parte de la 
población cambia frecuentemente de empleo 
es necesario ir adquiriendo nuevas 
habilidades constantemente, para lo cual uno 

de los factores incidentes es la motivación 
externa, el cual debe buscar hacer al alumno 
autónomo, cuya responsabilidad que recae 
sobre el profesor. Para este caso los 
hallazgos son: la supervisión de la GA fue 
efectiva mayormente por los docentes con el 
fin de que los alumnos tuviesen conciencia de 
cómo lograr las competencias y además para 
que tuviesen autonomía en cuanto a los 
ejercicios y problemas que deben realizar. Se 
motivó  el uso de la GA para que los alumnos 
manejaran los contenidos que vendrán en las 
clases siguientes y que supieran las 
actividades que debían realizar.  
 
A.2. Análisis de la Encuesta Aplicada a los 
Profesores. Se encuestó a un total de 8 
profesores correspondiente a las actividades 
curriculares que contemplan el estudio. Con 
el objetivo de asegurarnos y confirmar que la 
información entregada mediante la aplicación 
de la entrevista, presentamos a continuación 
los resultados de una encuesta realizada a los  
profesores, la cual  contrasta las afirmaciones 
respecto a la utilidad de la GA. 
 
- La opinión de los profesores con respecto al 
uso de la GA y su lectura  por parte de los 
alumnos, según el cuestionario es: dos (25%) 
opinan que fue leída sólo cuando fue 
entregada, cuatro (50%) cuando tenían tareas, 
pruebas y talleres a entregar y dos (25%) 
dicen que la usaron durante todo el semestre. 
 
- La relación que los profesores vieron entre 
este instrumento y el rendimiento de los 
alumnos: un profesor (12,5%) distingue que 
influyó en  cumplir con la asistencia y a siete 
(87,5 %) para guiarlos en cuanto a los 
contenidos  y a obtener los Resultados de 
Aprendizajes.  
 
- Con respecto la ayuda que les prestó a los 
profesores para dar a conocer la Competencia 
Especifica: cinco  (62,5%) dicen que les 
ayudó  algunas veces y tres (37,5%) que fue 
clara y determinante. 
 
- Respecto a la ayuda que les prestó a los 
profesores para dar a conocer la Competencia 
Genérica: uno (12,5%) opina que  fue clara y 
determinante y a siete (87,5 %) les ayudó en 
algunas ocasiones. 
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- La opinión de los docentes acerca de la 
principal utilidad que la GA les prestó a los 
alumnos es: tres (37,5%) afirman que les 
ayudó a conocer fechas de evaluaciones y 
cinco (62,5%) a entender claramente los 
contenidos durante el semestre. 
 
Contraste. La encuesta entrega información 
extra en comparación con la entrevista, 
referida a la opinión de los docentes sobre el 
uso que sus alumnos dieron a la GA. 
Específicamente, el tiempo de uso, la relación 
entre el uso de ésta y el rendimiento y por 
último el hecho de conocer las fechas 
evaluativas. Se confirman los códigos que 
afirman que la utilidad de la GA fue dar a 
conocer las competencias específicas y 
genéricas.  
 
B. PERCEPCIÓN DEL ESTUDIANTE 
SOBRE LA GA. 
 
B.1. Análisis de la Entrevista Semi 
Estructurada Aplicada a los Alumnos. 
Desde la entrevista realizada a 54 alumnos 
pertenecientes las actividades curriculares 
estudiadas emergen los siguientes códigos.  
 
B.1.1. Categoría: Percepciones sobre la 
GA. Desde los alumnos surge los códigos 
que usaremos para nuestro estudio: uso de la 
GA como bitácora, baja relación entre la GA 
y el rendimiento y finalmente el No usa la 
GA. Estos códigos forman la categoría 
Percepciones hacía la GA (ver Figura 3). A 
continuación definimos los códigos 
mencionados: 
 

 
 
Figura 3. Categoría: Percepción de la GA. 

- Uso de la GA como bitácora: este código 
está asociado a cuando los alumnos 
manifestaron el hecho de usar la GA para 
preparar alguna clase próxima, estudiar para 
una evaluación, para tener en cuenta las 
metodologías y/o la distribución temporal de 
los contenidos.  
 
- Baja relación entre la GA y el 
rendimiento: refiriéndonos a que los 
alumnos no distinguen en qué forma la GA 
ayuda a obtener buenas calificaciones y/o 
validar competencias. No la perciben con un 
instrumento práctico que influya en su 
calificación final.  
 
- No usa la GA: con esto hacemos alusión  al 
no uso del instrumento en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos o en el mayor de 
los casos al no uso durante todo el semestre. 
Este código está relacionado con la 
percepción inicial que tuvieron de la GA la 
cual fue negativa, restándole importancia a 
ella. 
 
Apoyo Teórico. La categoría que se 
denomina Percepción de la Guía de 
Aprendizaje, agrupa todos los códigos que 
hacen mención a las respuestas y actitudes de 
los estudiantes frente a este instrumento. A 
continuación se presentan algunas citas 
recogidas en la entrevista, las cuales vienen a 
respaldar el código; en el hallazgo para cada 
uno de ellos expresaremos su relación con la 
categoría y sus elementos asociados: 
 
Tabla 3. Códigos de la Categoría: Percepción 
 de la GA. 

 
 



 

- Uso de la GA como bitácora: encontramos 
en los alumnos frases como: “Sí es 
fundamental ya que gracias a ella me doy 
cuenta de las falencias que tengo en la 
materia”, “es muy necesaria, por que nos 
mantiene informados y organizados” y 
además “si, ya que con ella (GA) se fue 
viendo muchas veces los ejercicios 
desarrollados de manera  similar” (F13, ver 
tabla 3). Esa acción por parte de los 
estudiantes es un auto monitoreo y 
evaluación de su progreso, aunque sea de 
forma indirecta. Con respecto a esto, en [10] 
se argumenta sobre la importancia de generar 
este tipo de alumno; un sujeto autónomo es 
capaz de mejorar por sí mismo sus 
aprendizajes, perdiendo la clásica 
dependencia del profesor. Los hallazgos 
relativos son: una parte de los alumnos usa la 
GA para dirigir su estudio, lo cual se 
contrapone a otro grupo que no la ocupan por 
considerarla poco práctica. Lo que subyace es 
que el instrumento es sólo un prototipo de 
Programa (modelo anterior) un poco más 
extenso en donde se explicita con un poco 
más de detalle con contenidos y Resultados 
de Aprendizaje que deben lograr.  
 
- Baja relación entre la GA y el 
rendimiento: un ejemplo de cita encontrada 
en las entrevista: “No, porque no era atractiva 
y no ha influido en mis notas” (F7, ver tabla 
3). En este sentido, en [11] se afirma con 
respecto a la motivación que el profesor no 
debe intentar hacerlo a  partir de supuestos 
generales, por el contrario debe emerger 
desde un conocimiento del grupo curso como 
individuos particulares, variando las 
estrategias de enseñanza, haciendo sentir a 
los alumnos que el trabajo realizado es útil 
con respecto a una meta prefijada e incentivar 
el trabajo cooperativo. Los alumnos se 
pueden llegar a desmotivar cuando no saben 
como aprender o como llegar al 
cumplimiento de las metas. Los hallazgos 
relativos son: la visión de los alumnos de no 
percibir directa relación entre la GA y las 
notas  se relaciona directamente con el código 
que indica que los alumnos no usan GA, ya 
que no la ven como un instrumento vital para 
su rendimiento. Los alumnos no ven la GA 
como un instrumento que ayuda a mejorar el 
desempeño en las evaluaciones en general, si 

no que les ayuda a conocer cuales son los 
contenidos a trabajar, pero se puede concluir 
que un grupo de alumnos que no la utilizan 
para estudiar.  
 
- No usa la GA: tenemos citas como: “Que 
no la revisaron todos los compañeros, porque 
no la toman en cuenta”, “la GA es muy larga 
y no se comprende mucho”, “los contenidos 
que salen en la GA no son tan específicos, 
son muy amplios por lo que no nos sirve 
mucho,  no sabemos qué estudiar en 
concreto” y “sinceramente no lo sé, ya que no 
la utilice y no tengo con qué compararlo, me 
refiero a que no lo ocupé como para saber si 
me ayudaría más” (F20, ver tabla 3). 
Woolfolk (2002), ver [9], comenta que los 
tipos de motivación pueden estar clasificados 
en 2 grandes grupos: la primera es la 
intrínseca que consiste en el impulso natural a 
vencer desafío y la extrínseca en la cual el 
sujeto no es movido por aprecio a la actividad 
sino sólo por aquello que obtendrá. La 
motivación debe ser intencionadamente 
planificada y ejecutada.  Los hallazgos 
relativos son: existió un grupo de alumnos 
que si usó la GA ya que les sirve para 
conocer  los contenidos, pero  no para  
estudiarlos. Hay alumnos que no utilizaron 
por ningún motivo la GA, ya que no hubo 
bastante motivación para  su uso. 
 
B.1.2. Categoría: Utilidad de la GA. Un 
grupo de alumnos se manifestó acerca de la 
Utilidad de la Guía de Aprendizaje (ver 
figura 4). Los códigos emergidos nos hablan 
que para algunos les fue de utilidad. Usando 
tales códigos  se ha generado la categoría 
Utilidad de la Guía de Aprendizaje para 
incluir los códigos, los cuales son: clarifica 
contenidos, ordena planificación, conocer 
fechas evaluativas, clarifica competencias 
específicas, clarifica competencias genéricas 
y clarifica resultados de aprendizaje. Tales 
códigos los definimos a continuación. 
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Figura 4. Categoría: Utilidad de la GA. 
 
- Ordena planificación: referido a la 
organización de los contenidos en semanas 
parciales por parte de la GA. Además entrega 
una visión general del curso en cuanto a la 
planificación semestral.   
 
- Conocer fechas evaluativas: se contó 
como código la información que hacía 
referencia cuando los alumnos hacían alusión 
al acto de revisar la GA  en su sección de 
fecha de pruebas, evaluaciones grupales y 
sesiones de validación de competencia. 
 
- Clarifica competencias específicas: para 
cuando se hace mención de la ayuda de la GA 
a dilucidar la esencia de la Competencia 
Específica y los criterios que deben cumplir 
para validarla. 
 
- Clarifica competencias genéricas: para 
cuando se hace mención de la ayuda de la GA 
a dilucidar la esencia de la Competencia 
Genérica. 
 
- Clarifica resultados de aprendizaje: fue 
interpretada como el hecho de preparase para 
sesión de evaluación de la competencia, para 
lo cual buscaban conocer que condiciones 
debía cumplir. 
 
 Apoyo Teórico. La categoría Utilidad de la 
Guía de Aprendizaje se forma con tales 
códigos, la cual está referida principalmente 
al uso práctico y real que los alumnos le 
dieron al instrumento durante el semestre. A 
continuación damos algunas citas recogidas 
en la entrevista, las cuales fueron 
constitutivas de los códigos. En el hallazgo 

para cada uno de ellos expresaremos su 
relación con la categoría y sus elementos 
asociados: 
 
Tabla 4. Códigos de la Categoría: Utilidad de 
 la GA. 

 
- Ordena planificación. Tenemos por 
ejemplo menciones  como: “una mayor 
organización de los contenidos”, “buena 
organización de los tiempos del curso” y 
además “la misma implementación de ésta, 
ya que el alumno puede llevar un registro  y 
anticiparse a lo que se hará en la siguiente 
clase” (F28, ver tabla 4). Con respecto a  la 
conciencia por parte de los alumnos del grado 
de avance, en [12] se asevera que los 
profesores efectivos no pierden tiempo en 
asuntos triviales, el 100% de los contenidos 
están distribuidos y se centran en lo principal. 
Otras características de este tipo de docentes 
es que son capaces de mantener el propósito 
del curso hasta su finalización. Los hallazgos 
son: dado que en la GA aparecen los 
contenidos distribuidos y las fechas 
evaluativas es causal de que los alumnos las 
revisen para prepararse para estas 
evaluaciones. Posee una alta frecuencia lo 
que indica que la GA es clara en exponer la 
organización de los contenidos en el tiempo. 
 
- Conocer fechas evaluativas. En relación a 
este código han surgido citas tales como: “En 
las horas autónomas realizamos guías y 
realizamos tareas y en caso de cualquier duda 
se le pregunta a la profesora, para 
prepararnos para las pruebas”, también 
“designó diferentes tipos de libros que nos 
pueden ayudar para las evaluaciones y para 
desarrollar los ejercicios” (F10, ver tabla 4). 
“El profesor es el responsable de la 



 

evaluación y el diagnóstico del progreso de 
los alumnos; sin embargo se necesitan ciertos 
instrumentos orientados a la medición de 
rendimiento o desempeño que puedan apoyar 
las evaluaciones orales, escritas, de 
observaciones, etc.” (ver [12]). Los hallazgos 
son: es consecuencia de que la GA organiza  
los contenidos y que además estipula 
claramente las fechas de evaluaciones, lo que 
es muy útil para los alumnos para  conocer 
las fechas de sus evaluaciones. 
 
- Clarifica competencias específicas.  En 
relación a este tópico han surgido las citas 
como:  “El cálculo de distintos problemas o 
situaciones que se presentan en el día a día de 
un ingeniero, dar soluciones de una manera 
precisa y exacta de ello” y “la GA nos dice lo 
que nosotros debemos desarrollar ” (F15, ver 
tabla 4). En [13] se plantea que “todo método 
de enseñanza trata de lograr que los alumnos 
aprendan, es decir, que alcancen unos 
determinados objetivos de aprendizaje. Por 
consiguiente, estos objetivos son una de las 
referencias para diseñar y desarrollar métodos 
didácticos con sus correspondientes 
estratégicas de enseñanza. Además en la 
educación obligatoria,  la formulación de 
tales objetivos han de hacerse de manera que 
se puedan modificar para adaptarlo a todos 
los alumnos y permita contemplar la atención 
a la actividad”. Los  hallazgos son: está 
relacionado con el código clarifica 
Resultados de Aprendizaje en el sentido de 
que conocerlos ayuda a comprender mejor la 
competencia, su dimensión conceptual y 
procedimental. Es un código con una muy 
baja frecuencia  por lo cual se puede inferir 
que en general no es una tendencia marcada, 
por tanto para la mayor parte de los 
entrevistados no fue una gran ayuda en este 
aspecto.  
 
- Clarifica competencia genérica. 
Encontramos textos como: “La competencia 
se refiere al trabajo en equipo, el cual busca 
el desarrollo de habilidades y distribución de 
labores con el objetivo de obtener una meta 
en común” y “la GA nos dice que nosotros 
debemos desarrollar (por lo menos en la 
asignatura de cálculo) la competencia 
genérica de trabajo en equipo, esto se puede 
ver en el trabajo que realizamos en las horas 

mixtas” (F16, ver tabla 4). Con respecto al 
aprendizaje autónomo en [12] se afirma que: 
“en la sociedad actual se requiere que las 
personas tengan iniciativa  y sean capaces de 
lograr determinados objetivos de manera 
autónoma, es decir, personas en la que otros 
pueden delegar responsabilidades y tareas”. 
Para ello es necesario tener en claro los 
objetivos a lograr, que para este caso son los 
Resultados de Aprendizaje. Los hallazgos 
son: está relacionado con el código Clarifica 
Resultados de Aprendizaje, ya que entrega 
información acerca de cómo lograrlos. Como 
en el caso anterior la frecuencia es baja e 
indica que para la mayor parte de los alumnos 
no es útil en este sentido. 
    
- Clarifica resultados de aprendizaje. 
Encontramos referencia al código como las 
siguientes: “El profesor obtiene los 
Resultados Aprendizaje  a través de revisar 
ejercicios que salieran en la prueba” y 
además “creo que se utilizó las horas mixtas 
para retroalimentar los aprendizajes” (F6, ver 
tabla 4). Con respecto al aprendizaje 
autónomo se repite la cita anterior a [12]. 
Para ello es necesario tener en claro los 
objetivos a lograr, que para este caso son los 
Resultados de Aprendizaje. Los hallazgos 
son: este código se relaciona con el otro 
código llamado clarifica Competencia 
Genérica y clarifica Resultados de 
Aprendizaje. En este punto no se obtienen 
hallazgos significativos dada su baja 
frecuencia. 
 
B.2. Análisis de la Encuesta Aplicada a los 
Alumnos. Con el objetivo de confirmar la 
información obtenida mediante la aplicación 
de la entrevista, a continuación presentamos 
los resultados de las encuestas realizadas a 
los  estudiantes, la cual confirma las 
afirmaciones respecto a la utilidad de la GA. 
 
- Diecisiete (47,2%) alumnos afirman haber 
leído la GA sólo cuando se les entregó. Otros 
catorce (38,9%) sólo cuando tenía pruebas y 
talleres  y sólo cinco (13,9%) durante todo el 
semestre.  
 
- Con respecto a la relación entre  la GA y el 
rendimiento: ocho (22,2%) alumnos la usaron 
para cumplir con la asistencia, seis (16,7%) 
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para estudiar y veintidós (61,1%) como 
bitácora durante el semestre. 
 
- Con respecto  al instrumento y cómo les 
ayudó conocer la Competencia Específica: 
cuatro (11,1%)  alumnos sienten que no les 
ayudó, diecisiete (47,2%) algunas veces y a 
quince (41,7%) que fué clara y determinante. 
 
- Con respecto  al instrumento y a cómo les 
ayudó a conocer la Competencia Genérica: a 
seis (16,7%) no les ayudó, a diecisiete 
(47,2%) algunas veces y a trece (36,1%) les 
fue clara y determinante.  
 
C. CLASIFICACIÓN TEÓRICA. 
 
Con el fin de obtener una visión amplia 
acerca del significado de  la GA a 
continuación se expone el esquema que 
contiene las categorías obtenidas en las 
codificaciones axiales y las relaciones entre 
éstas (ver Figuras 5 y 6). Tomaremos las 
categorías emergidas desde los profesores y 
alumnos y explicitaremos las relaciones que 
existente entre ellas (por separado), esto nos 
dará el inicio de la teoría explicativa 
sustancial con la cual explicaremos el 
fenómeno. Esta teoría se redacta en la 
siguiente sección. 
 

 
Figura 5. Categorización selectiva  para los 
 profesores. 
 

 
Figura 6. Categorización selectiva  para los  
 alumnos. 
 
D. REDACCIÓN DE TEORÍA. 
 
La implementación del Modelo Educativo de 
la U. Católica de Temuco en su Facultad de 
Ingeniería es un proceso recién iniciado y que 
ha requerido una fuerte capacitación de casi 
la totalidad de su cuerpo docente. Se debe 
tomar en consideración el tiempo limitado 
que tuvieron los profesores para la 
elaboración de las GA. Teniendo presente 
estas consideraciones postulamos la siguiente 
teoría sustancial (se debe tener presente que 
dado el carácter  exploratorio de esta 
investigación la teoría sustancial que se 
propone a continuación requiere de estudios 
adicionales para ser validada): 
 
1) La implementación del Modelo Educativo 
constituyó un desafío importante para los 
docentes, entre otras razones por la débil 
capacitación recibida (o nula en algunos 
casos). Esto podría explicar el enfoque con 
que se construyeron las primeras GA 
centrada en la planificación y orden de los 
contenidos, evaluaciones y actividades, es 
decir centrada en las necesidades del profesor 
(en la mayoría de los casos), y no en las de 
los alumnos. Esto explicaría que la principal 
utilidad asignada por los participantes está 
relacionada con la organización de los 
contenidos y el informar cuáles son las 
competencias a validar. También le daría 
sentido el hecho de que la mayoría de los 
alumnos no la utilizaron en todo el semestre, 
a pesar de que la GA contenía secciones con 
la intención de orientar su trabajo en las horas 
autónomas; quienes sí la utilizaron, le asignan 



 

principalmente un rol orientador en cuanto a 
distribución de los contenidos y conocer 
conceptualmente los Resultados de 
Aprendizaje. 
 
Teniendo presente el carácter exploratorio de 
esta investigación, se puede postular que los 
cuatro factores principales que influyen  en la 
efectiva implementación de la GA son: (a) la 
capacitación previa de los docentes, (b) el 
tiempo asignado al diseño del instrumento, 
(c) el desconocimiento de las características 
particulares de los alumnos que ingresan a la 
universidad en cuanto a cómo aprenden, y (d) 
el bajo nivel de interiorización acerca de las 
forma de desarrollar y validar las 
competencias. Esto para ambos participantes: 
alumnos y docentes.   
 
2) Agregamos también la posibilidad de que 
los estudiantes no tengan plena conciencia 
del Modelo Educativo de la universidad, ni 
de las competencias consideradas en la GA y 
la forma de alcanzarlas. Esto explicaría el que 
los alumnos le dieran mayor énfasis a la 
obtención de calificaciones que a la 
validación de las competencias para cada 
actividad curricular. Este desconocimiento 
por parte del alumno podría estar 
produciendo una ruptura en el proceso de 
enseñanza aprendizaje: ya que por una parte 
el docente se esmera  en que los estudiantes 
vivan experiencias que les ayude a generar 
competencias y los alumnos se centran en 
aprobar determinadas calificaciones.   
 

CONCLUSIONES 
 
Esta investigación se planteó como objetivo 
general el indagar la percepción de profesores 
y estudiantes respecto del diseño e 
implementación de las Guías de 
Aprendizajes, en las cátedras de Cálculo 1, 
Álgebra Lineal, Álgebra en Contexto y 
Álgebra, para la cohorte 2010 de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Católica de 
Temuco.  
 
Respecto de los profesores y su percepción de 
la GA las principales conclusiones son: 
 

a) Los profesores la usaron mayormente 
como una forma de ordenar sus actividades y 
contenidos de las actividades curriculares.  
 
b) Los profesores pretendían que los alumnos 
la usaran como: una ruta de navegación en 
cuanto al desarrollo de ejercicios, anticiparse 
a contenidos futuros, estar en conocimiento 
de los resultados de aprendizaje y preparase 
para las evaluaciones.  
 
c) En cuanto a dar a conocer las 
competencias específicas en la mayor parte 
de los datos se refleja una mayor tendencia a 
que el instrumento les asistió sólo en 
ocasiones.  
 
d) El rol limitado asignado por los profesores 
de ordenar la planificación y contenidos está 
relacionado con su escasa capacitación 
previa. Por lo cual no pudieron darle un uso 
más profundo.  
 
Respecto de los estudiantes y su percepción 
de la GA las principales conclusiones son: 
 
a) La mayoría de los alumnos no usaron la 
GA como bitácora, por lo tanto estos no 
tenían conciencia del avance de los 
contenidos durante el semestre, pero existe 
una contraparte que si la usó y entregan sus 
apreciaciones que en este sentido ayudaba 
inmensamente a organizar los contenidos y 
las clases, teniendo una noción general del 
porcentaje de avance del curso.  
 
b) Una de las causas por la cual los alumnos 
no usaron las GA fue la baja relación que 
ellos distinguen entre su uso y las 
calificaciones en la pruebas. Lo que deja 
entre ver que posiblemente le asignen mayor 
importancia a la calificación que a la 
validación de las competencias. Esto podría 
estar influenciado por: i) que la instauración 
del nuevo modelo basado por competencias 
en la mentalidad de los alumnos aún no es del 
todo efectiva, por tanto la universidad debería 
replantear sus acciones en este sentido, ii) a 
pesar de las acciones llevadas a cabo por la 
universidad las nociones de aprendizajes 
ligadas a las calificaciones (modelo de 
enseñanza tradicional) aún están arraigadas 
en ellos y producen oposición a los cambios.  
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c) Los alumnos que usaron la GA 
vislumbraron las siguientes utilidades: (i) 
ubicarse temporalmente en los procesos 
evaluativos, (ii) clarificar los contenidos, (iii) 
conocer las competencias y los resultados de 
aprendizajes. Destacando lo último, con 
respecto a los Resultados de Aprendizaje el 
instrumento prestó la ayuda en cuanto a 
explicitarlos y conocerlos, no existiendo otra 
utilidad.  
 
Respecto al objetivo de contrastar las 
percepciones de los profesores con la de los 
alumnos es posible concluir que existen 
distintas visiones con respecto a la utilidad de 
la GA entre profesores y alumnos: los 
profesores se centran más en el proceso de 
aprendizaje y los alumnos en el producto. Los 
primeros ven en ella una forma de orientar al 
alumno para que tenga experiencias que los 
ayuden generar aprendizajes significativos, 
en cambio los alumnos ven lo inmediato y 
práctico, que para ellos es la calificación. Lo 
anterior hace resaltar la diferencia en cuanto a 
prioridades. Los profesores buscan 
aprendizaje y los alumnos buscan 
calificaciones que les ayuden a aprobar los 
cursos, donde aprendizaje y calificación no 
siempre se relacionan en una misma 
dirección.  
 
Respecto de la pregunta de investigación, 
base de este estudio: ¿en qué aspectos la GA 
ha sido un instrumento que ayudó a los 
profesores a dirigir el desarrollo de las 
actividades de estudio de los alumnos para el 
cumplimiento de los Resultados de 
Aprendizaje?, podemos responder lo 
siguiente: la GA ayudó a los profesores a 
planificar en forma general, orientó 
cronológicamente los contenidos, las 
actividades y el proceso evaluativo, explicitó 
claramente los resultados de aprendizaje, y 
tuvo finalmente un rol orientador.  
 
Finalmente, consideramos que esta 
investigación deja en evidencia, o al menos 
aporta elementos sustantivos, sobre la 
necesidad de implementar metodologías 
formales de seguimiento y control de las 
diferentes modificaciones curriculares que 
están experimentando gran parte de las 
facultades de ingeniería en Chile. No basta 

con efectuar un buen rediseño curricular, sino 
que además se hace necesario monitorear, de 
manera adecuada, su implementación a partir 
de sus principales usuarios, como son los 
docentes y los alumnos. Por otro lado esta 
investigación admite extensiones naturales 
las cuales se espera reportar en futuros 
manuscritos.  
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