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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Universidad Piloto de Colombia, comprometida en la formación de 
profesionales en diferentes áreas del saber, ofrece programas de calidad, que 
cumplan con los requerimientos del Ministerio de Educación y satisfagan los 
requerimientos de la sociedad de acuerdo a la realidad de la comunidad 
empresarial. 
 
Se ha presentado el programa de Maestría en Administración de Proyectos, 
orientado a la formación integral de la administración, dirección y gestión de 
proyectos en Colombia, como respuesta a las necesidades de organizaciones 
privadas y públicas  de contar con profesionales con habilidades y competencias 
en administración, gerencia y dirección de proyectos. 
 
El enfoque de la maestría  está basado en el cuerpo de conocimientos definidos 
por el Proyect Management Institute, PMI, las prácticas recomendadas por las 
agencias internacionales de desarrollo y la administración por objetivos. 
 
En Colombia es una practica relativamente nueva, que esta causando gran 
expectativa, por lo que se ha determinado ofrecer un programa de gran calidad 
académico bajo las condiciones internacionales y en donde la Universidad Piloto 
por su experiencia apuesta a tener un programa de éxito que satisfaga las 
necesidades sentidas de las organizaciones. 
 
El objetivo del trabajo es la elaboración de un Plan de Proyecto para la 
estructuración de la Maestría en Gerencia de Proyectos en la Universidad Piloto 
de Colombia, acorde a la legislación del Ministerio de Educación y la normatividad 
de la Universidad. 

Para el logro del objetivo se determino la estructura de la maestría, se presento 
documento maestro, se establecieron  las condiciones mínimas de calidad 
(Ministerio de Educación Nacional) para diseñar y estructurar la maestría en 
Gerencia de Proyectos.  

Para el logro del objetivo se recurrió al juicio de expertos (decano, director del 
programa de la especialización y docentes de la misma), además se tuvo como 
información básica la documentación de la Universidad (Reglamentos, estatutos, 
PEI y demás decretos y resoluciones institucionales) 

Se realizo plan de gestión del alcance, se determino que se debe estructurar el 
Documento Maestro y subir la información del programa en la plataforma SACES, 
la programación y definición de costos (se definió que el presupuesto es de 
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$15.000.00.00. Se determino el EDT, definiendo las diferentes actividades a 
realizar para el logro del objetivo propuesto. 

Se realizó el plan de gestión del tiempo para definir los tiempos de las diferentes 
actividades y el cronograma para la estructura de la maestría, se determinara los 
recursos humanos para el desarrollo de la maestría, se describió las distintas 
actividades, roles y responsabilidades, los medios de comunicación y los posibles 
riesgos a los que está abocado este proyecto de la estructuración de la maestría 
en Gerencia de Proyectos. 

Se presupuesto los costos y gastos de personal administrativo y académico en la 
estructuración de la maestría ($15.000.000.00), se tuvo en cuenta las 
características y políticas de la Universidad para que el programa cumpla con los 
requisitos de calidad establecidos por la Institución y el Ministerio de Educación  
de Colombia MEN. 

Para el lograr del propósito del trabajo se empleo el método “análisis – síntesis” 
para conocer la opinión del personal administrativo, los docentes, y estudiantes 
actuales de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto 
de Colombia con lo que se determino las expectativas, requerimientos y 
necesidades que suplirá la maestría. 
 
Se desarrollo diagnóstico del desarrollo que ha tenido la Especialización en 
Gerencia de Proyectos la cual es la base de la Maestría, se presentan estadísticas 
y datos que realizan la importancia para la Universidad la estructuración del 
programa de la Maestría, más ahora que el PMI ha reconocido a la Universidad 
como REP. 
 
Se determino el plan de calidad para la estructuración del programa para lo que se 
toma como base la normatividad expedida por el Ministerio de Educación, las 
normas y políticas institucionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La Universidad Piloto de Colombia consciente de su responsabilidad con la 

sociedad actual, ha querido asumir el compromiso de participar activamente en la 

definición de un proyecto de país y la formación del capital humano que nutre 

nuestra sociedad colombiana. 

 

Este compromiso educativo se desarrolla en la búsquela permanente de nuevas 

perspectivas de enseñanza al tiempo que potencia sus solidas fortalezas 

académicas logrados a  los largo de su labor de 47 años. La excelencia en 

investigación, docencia y proyección social, se ha constituido en el principio que 

rige el desempeño académico e institucional de la universidad. 

 

La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario 

constantemente actualizado en avances de la ciencia y la tecnología, que 

fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, en el impacto 

cultural, científico, tecnológico y en el desarrollo de la sociedad. El alcance de la 

universidad se basa en el reconocimiento por la comunidad académica y científica, 

como líder de la formación integradora del ser social para el progreso intelectual 

del hombre libre, que garantice el bien común, la estabilidad de la sociedad y el 

manejo adecuado del medio ambiente. 

 

La Universidad Piloto de Colombia a través de su dirección de posgrados  esta 

comprometida con la oferta de programas que integren los más avanzados 

conceptos en gestión, con mecanismos de aplicación practica nuestra realidad. 

 

Mediante el esquema participativo liderado por docentes de reconocimiento 

nacional, ofrecemos una experiencia de aprendizaje que permite el crecimiento 
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integral del participante en aspectos conceptúales y aplicados a su labor. Nuestro 

modelo se caracteriza por su excelencia académica y compromiso total con la 

calidad del aprendizaje. 

 

La Universidad  Piloto de Colombia en la búsqueda de nuevas perspectivas de 

enseñanza y potencializando las fortalezas académicas, y administrativas creo la 

Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos en el año 1993, 

teniendo su primera promoción en el año de 1994 con 16 Especialista, en los 

primeros nueve años del programa se tenía una temática conducente a una 

formación más operativa en formulación, diseño, evaluación y viabilidad 

económica y financiera de los  proyectos, el  promedio de egresados de la 

especialización para estos años fue  de 27 especialistas por año. Posteriormente 

por los requerimientos y necesidades del entorno empresarial y de la comunidad, 

se determino cambiar la denominación del programa  a Especialización en 

Gerencia de Proyectos, en el año 2003 se cambio la estructura curricular    

tomando como base los lineamientos del PMI, lo cual hace que el programa sea 

de énfasis  gerencial y satisfaga los requerimientos de empresas multinacionales y 

nacionales como SIEM.NES, ETB, ECOPETROL, organizaciones que demandan 

especialistas en esta área del conocimiento en gran número, esto se  refleja en el 

número de aspirantes y egresados por año que paso de 27 a  70 en el 2004, con 

un promedio para los cinco años 2004- 2009 de 92 egresados por año, con un 

crecimiento del 340%, también se evidencia en la apertura que ha realizado la 

Especialización de la Universidad Piloto de Colombia en el 2009 con 6 grupos y 

promedio de 30 estudiantes. 

 

La Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia 

cuenta con Renovación de Registro Calificado por cinco años a partir del 2009 en 

Bogotá,  se  constituye en el programa bandera de la Universidad  por su 

estructura curricular, por la calidad de sus temarios, por  los docentes vinculados 
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que poseen una amplia trayectoria, experiencia y conocimiento del PMI y sus 

lineamientos, además por que varios de ellos son certificados PMP.  

 

Por el posicionamiento, reconocimientos y calidad del programa en los quince 

años de trayectoria, la estructura administrativa y académica de la Institución son 

los pilares para la estructuración de la Maestría en Gerencia de Proyectos, 

además por la demanda de profesionales en esta área  de las diferentes 

organizaciones públicas y privadas. 

 

Es tan importante y fundamental la Administración de Proyectos a nivel mundial 

que en el año de  1969, se conformó el PMI (Project Management Institute), 

Instituto de Gerencia de Proyectos, bajo la premisa que cualquier proyecto, sin 

importar su naturaleza, utiliza las mismas bases metodológicas y herramientas. Es 

esta organización la que dicta los estándares en esa materia. 

 

En la actualidad las premisas dictadas por el Project Management Body of 

Knowledge –PMBOK– (PMI), y la propuesta de Guidelines for Quality in Project 

Management, el ISO 9000-2000/10006, avaladas por asociaciones como 

International Project Management Association –IPMA– (www.ipma.ch), y la 

Association for Project Management –APM– (www.apm.org.uk). Constituyen las 

bases fundamentales para el desarrollo de proyectos en este nuevo siglo. 

 

El área del conocimiento denominada Administración o Gerencia de Proyectos 

(Project Management) es reconocida y avalada por asociaciones internacionales 

como: International Project Management Association –IPMA– (www.ipma.ch), y la 

Association for Project Management –APM– (www.apm.org.uk). Así mismo 

reconocida por institutos como Project Management Institute –PMI– en Estados 

Unidos (www.pmi.org). 

  

http://www.ipma.ch/
http://www.apm.org.uk/
http://www.ipma.ch/
http://www.apm.org.uk/
http://www.pmi.org/
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El programa de Maestría en Gerencia de Proyectos, orientado a la formación 

integral de la gestión de proyectos en Colombia. Sin duda que su aplicación 

conduce a administrar eficazmente los proyectos, alcanzando con éxito los 

objetivos que se persiguen. 1 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las organizaciones están abocadas a los constantes cambios de los mercados, el 

cual es la única certeza de la globalización, de la adaptabilidad depende la 

supervivencia, desarrollo y consolidación de las organizaciones, además de la 

capacidad para aprender e implementar los modelos y métodos administrativos 

que le sean los mas productivos de acuerdo a la estructura, a las necesidades, 

requerimientos de sus diferentes clientes (stakeholders) y las cambiantes 

condiciones ambientales.  

 

Esto se sustenta en lo comprobado  científicamente por Charles Darwin, en su 

libro el “Origen de las Especies, donde expresaba: “No son las especies más 

fuertes las que sobreviven, ni las más inteligentes, sino las que tienen una mejor 

respuesta a los cambios”2 

 

Las condiciones para aprovechar las oportunidades de la globalización pasan por 

una integración multicultural más decidida y abierta, un entendimiento más sutil de    

las   diferencias    culturales   y     mayor    responsabilidad    social   de   las 

organizaciones que deben modificar las estructuras administrativas rígidas y poco 

eficaces por estructuras flexibles y competitivas, esto se reflejará en las 

economías locales las cuales también deberán transformarse estructuralmente, 

buscando una especialización que les proporcione competitividad a escala global, 

pero sin descuidar el mantenimiento y desarrollo de sus mercados internos. 

                                                 
1 Extractado del folleto informativo Unipiloto – 2008 
2
DARWIN, Charles. El Origen de las Especies. Colección Filosofía y Teoría Social. Madrid: Alianza, 2004.  p. 35. 
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En la mayoría de los países latinoamericanos persiste una visión ambivalente de 

la globalización, que no permite ni aprovecha completamente las oportunidades 

creadas, ni consolida los valores culturales regionales, lo que dificultará que la 

región se mantenga en el interés de los tomadores de decisiones a nivel global.  

 

Es por ello, que hoy se requiere que se genere un cambio de mentalidad en los 

líderes del sector productivo, académico, administrativo,  político, de 

organizaciones sociales para mirar al futuro con agresividad competitiva, 

optimismo realista y con compromiso, para lo cual se hace necesario formar, 

actualizar y capacitar Magister en Gerencia de Proyectos, que acepten esos 

cambios, los lideren y aprovechen para beneficio de la organización y la sociedad. 

Esto será fundamental para que las organizaciones no desperdicien la coyuntura 

favorable que se presenta en el país. 

 

Las empresas, universidades y gobiernos de la región tendrán que ser creativos, 

innovadores e invertir sus recursos de manera enfocada y justa., aprovechar el 

talento humano  calificado, el cual busca oportunidades de generar conocimiento y 

desarrollar habilidades en los nuevos entornos multiculturales.   

 

Los conocimientos y habilidades que determinen la empleabilidad de cada 

individuo, así como su educación y auto aprendizaje, serán responsabilidad de 

cada uno, con una tendencia a la individualización extrema y la disminución de la 

identificación y lealtad institucional tradicional. 

 

En relación con lo anteriormente expuesto, la Maestría en Gerencia de 

Proyectos, es la respuesta para generar un cambio de mentalidad de las nuevas 

generaciones de líderes, directores, gerentes que estarán mejor preparados, 

orientados hacían un mercado laboral cada vez mas competitivo por su 
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globalización en el entorno empresarial, académico, administrativo y político. Por 

lo tanto se hace necesario  tener en cuenta la generación de conocimiento y 

valorar las nuevas tendencias para satisfacer las demandas empresariales, 

enfocada en la calidad y  pertinencia de los proyectos empresariales. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La mayoría de actividades organizacionales y de desarrollo requieren de un 

enfoque de proyectos para su realización, que incluya un proceso de planeación, 

ejecución, control y cierre, de acuerdo a estándares, métodos, técnicas y 

herramientas que facilitarán la generación de productos y servicios de calidad con 

una alta productividad; así mismo le permite  integrar equipos de trabajo de alto 

desempeño y rendimiento, generar, mantener un eficiente y eficaz medio de 

comunicación  para el logro de los diferentes objetivos que se programaron  a lo 

largo del proyecto. 

 

Los anteriores son algunos de los retos que debe cumplir el Gerente de Proyectos, 

lo cual no se ha cumplido en la realidad nacional tanto en el entorno público como 

en el privado en los cuales se han desarrollado proyectos con sobre costos por el 

incumplimiento en los términos de TIEMPO, PRESUPUESTO, CALIDAD y 

satisfacción de los clientes, por el mediocre desempeño y dirección que han tenido 

los responsables de estos proyectos. 

 

Varias encuestas sostienen que sólo en el orden del 20% de los proyectos 

finalizan obteniendo el objetivo planteado, en el tiempo y con los recursos 

estimados. Esta problemática se da en todo tipo de proyectos, y está 

particularmente acentuada en proyectos tecnológicos. 

 

Desde ya que el 80 % de proyectos que no tuvieron la misma suerte por diferentes 

motivos,  genera un aumento de costos directos (en los casos que los proyectos 
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finalicen con mayor recursos que los previstos) e indirectos por la NO 

disponibilidad de los beneficios previstos que brindaría dicho proyecto si hubiera 

finalizado en tiempo y forma. Dichos beneficios seguramente han sido destacados 

en el momento de desmenuzar el plan estratégico de la organización, el cual dio 

origen y justificación al nacimiento de dicho proyecto. 

 

Motivos que originan fracasos en el cumplimiento de los proyectos: 

 * 21 %  Cambios en los objetivos definidos a nivel estratégico. 

 * 31 %  No utilización, o mala utilización de metodologías de trabajo. 

 * 48 %  Problemas humanos, de conducción, comunicación y conflictos entre la 

gente. 

 

La característica predominante que ha influido de manera determinante en el 

fracaso o incumplimiento de un proyecto ha sido la improvisación en todos los 

niveles. Manifiesta en la falta de cumplimiento de los requisitos previos de estudio 

y análisis de factibilidad necesarios, así como la falta de preparación para dirigir o 

gerenciar de manera efectiva la planeación, ejecución y puesta en marcha de los 

mismos. 

 

Diversas encuestas y opiniones especializadas coinciden en que el desarrollo de 

capacidades de gestión y liderazgo, son fundamentales para el logro de objetivos. 

En este artículo hemos esbozado los principales problemas y sus posibles 

caminos hacia la resolución, que tienen los proyectos, los cuales son un factor 

crítico en el desarrollo de las organizaciones, más aún hoy en día donde hacen 

falta resultados y no alcanzan una buena y justificada explicación del fracaso.
3
 

 

                                                 
3 http://www.liderdeproyecto.com/articulos/certificacion_para_project_managers_principiantes_CAPM.html 
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Esto denotó la necesidad de formación de personas competentes que permitan 

liderar proyectos en las nuevas organizaciones, de manera que se reflejen en el 

desarrollo sostenido de la región. 

 

La Maestría  en Gerencia de Proyectos suplirá necesidades organizacionales, 

requerimientos de índole académico, por que el país adolece de alternativas de 

programas post graduales en esta área del conocimiento que se caractericen por 

realizar  investigación de profundización en la Administración de Proyectos. 

 

Por otra parte y debido a los requerimientos de las organizaciones como el Banco 

Mundial, las  Multinacionales, los  TLC,  por  profesionales  certificados como 

PMP, para lo cual es requisito indispensable no solo aprobar el examen sobre las 

áreas de conocimiento y prácticas que marca el manual del PMBOK, si no  contar 

con 4.500 horas de experiencia en administración de proyectos demostrables con 

documentos y referencias en los últimos 6 años y certificar  una carrera 

profesional, de los contrario quienes hayan truncado sus estudios universitarios o 

que nunca hayan estudiado una carrera profesional tienen una cuota mayor, pues 

se ven obligados a demostrar que cuentan con 7,500 horas de experiencia en 

administración  de proyectos. Lo anterior se justica en el número creciente de 

certificados y afiliados que al PMI en el último que creció el 12.8%. Los PMPs en 

el mundo ascendieron a 294.413 profesionales a junio de 20094
 

 

Por lo anteriormente expuesto la Maestría en Gerencia de Proyectos es pertinente  

como contribución y aporte a la formación de profesionales expertos en las buenas 

prácticas de Administrar Proyectos que apoyen con sus conocimientos y 

experiencia el desarrollo social y económico del país.  

                                                 
4
 http://www.pmicolombia.org/index.cfm 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de un Plan de Proyecto para la estructuración de la Maestría en 

Gerencia de Proyectos en la Universidad Piloto de Colombia, la cual cubre la 

necesidad de un amplio segmento de organizaciones y profesionales en esta área 

del conocimiento, está acorde a la legislación del Ministerio de Educación y la 

normatividad de la Universidad. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer y  conocer las condiciones mínimas de calidad (Ministerio de 

Educación Nacional) para diseñar y estructurar la maestría en Administración de 

Proyectos. 

 Determinar la estructura de la maestría, presentación de documento 

maestro y subir a la plataforma de SACES, según requerimientos del MEN 

para su aprobación. 

 Realizar el plan de gestión del alcance para determinar que se lograra con 

el plan de proyecto para la estructuración de la maestría en gerencia de 

proyectos en la Universidad Piloto de Colombia. 

 Realizar el plan de gestión del tiempo para definir las actividades y el 

cronograma para la estructura de la maestría 

 Determinar los recursos humanos para la estructuración de la maestría, 

describir las distintas actividades, roles y responsabilidades que se deben 

considerar para la estructuración de la maestría en Administración de 

Proyectos. 

 Presupuestar los costos para la estructuración de la maestría. 
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 Cumplir con los estándares de calidad que debe tener el programa de la 

Maestría en Gerencia de Proyectos 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO DE REFERENCIA O INSTITUCIONAL 

2.1.1 GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Constitución Nacional de Colombia adoptada en 1991 define la educación 

como un servicio público cultural y un derecho fundamental de la persona. De este 

modo, las instituciones prestadoras de servicio tienen el deber de garantizar su 

calidad y rendir cuentas a la sociedad sobre la misma. 

 

En este marco, la Constitución garantiza a las universidades la necesaria 

autonomía para la interpretación de su misión específica y para un desarrollo del 

servicio educativo acorde con ella, dentro de los límites y alcances establecidos 

por las disposiciones constitucionales y las leyes generales. 

 

La Universidad Piloto de Colombia desde su fundación, ha definido y adoptado su 

estructura, sus propios estatutos y demás regulaciones para el cumplimiento de 

sus funciones institucionales. 

 

En este contexto, y fundada en el análisis de su historia y de su realidad actual, ha 

concretado su propio Proyecto Educativo Institucional, como instrumento 

fundamental para la planificación y la orientación de su desarrollo. 

 

El proyecto enfoca la búsqueda de pertinencia como el centro de su preocupación 

por la calidad; por esta razón, los rasgos deseables para la Universidad del futuro 

no están lejos de los que se consideran deseables para la sociedad colombiana 

del futuro. Entendida como un estrecho compromiso del conocimiento con la vida y 

el mundo, dicha búsqueda supone la participación activa de la Universidad en la 

definición de un proyecto de país y de sociedad colombianos. 

La Universidad Piloto de Colombia tiene conciencia histórica para comprometerse 

en la conformación de un modelo de estudio superior que aúne, en interacción 
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creadora y crítica, una sólida formación científica y profesional con una visión total 

de la realidad, promoviendo la formación de personas emprendedoras que van a 

la vanguardia de los desarrollos científicos y tecnológicos, para liderar una 

sociedad que fomente la democracia participativa, la tolerancia, la libertad, el 

compromiso con la comunidad y la ciencia y el respeto por el entorno y por la vida 

en todas sus formas y manifestaciones. 

 

Este modelo de Universidad permite integrar en forma armónica, los procesos de 

investigación, docencia y proyección social en beneficio del entorno empresarial  y 

de la comunidad en general. 

 

En este quehacer universitario lo desea realizar la Universidad Piloto dentro de 

una concepción propia, fundada en la identidad institucional, que señala su deber 

ser y su quehacer histórico fundamental (misión), otorgándole una forma original 

de organizar su función, cuya explicitación corresponde al presente Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I.); estructura de principios regidos por un horizonte 

definido, que pretende normar y dinamizar de manera sinérgica todo el accionar 

de la Universidad. 

 

El P.E.I. universitario Piloto quiere definirse dentro de una visión global de pasado, 

presente y futuro, reafirmando y redefiniendo su misión originaria. Responde a los 

interrogantes fundamentales: ¿de dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿en dónde 

estamos?, ¿hacia dónde vamos? Y ¿qué podemos aportar? 

 

El Proyecto Educativo representa una voluntad de acción conjunta de todos los 

estamentos de la Universidad, cuya expresión conduce a la Universidad Piloto a 

ejercer un liderazgo en el contexto nacional e internacional.
5
 

 

                                                 
5 Universidad Piloto de Colombia. Proyecto educativo Institucional, Bogotá, 2002, pp.5 
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2.1.2 IDENTIDAD VALORATIVA Y FUNCIÓN AXIOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD. 

 

El proyecto Educativo Institucional resalta los valores que identifican la naturaleza 

de la Institución y que deben estar permeados en todos los procesos propios del 

quehacer de la Universidad y de sus ambientes, en donde se realiza el trasegar 

diario de las actividades que le son propias a la Universidad: docencia, 

investigación y proyección social. 

 

En los procesos de la didáctica y la pedagogía, los valores se manifiestan en cada 

acción propuesta por ellas, de tal manera que con la permanente reflexión de ellos 

y de su praxis se logre sensibilizar a la comunidad Piloto en su identidad 

valorativa. 

 

2.1.3 MISIÓN 

 

La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales con 

conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los aspectos de la 

vida y del desarrollo nacional, considerados dentro de una visión global y, en 

particular, de los que caracterizan el contexto de la comunidad colombiana; 

mediante la investigación científica y la formación integral del hombre como 

instrumento de cambio, que garantice el bien común, la estabilidad de la sociedad 

y el bienestar del ciudadano y el manejo adecuado del medio ambiente. 

 

 

 

 

2.1.4 Visión 

 

La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de 

excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional 
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en el impacto en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la 

sociedad. 

 

El alcance de la Universidad se basa en el reconocimiento por la comunidad 

académica y científica, como líder en la formación integradora del ser social para 

el progreso intelectual y científico del hombre libre, con altos valores humanos y 

comprometidos con la sociedad en general. 

 

2.1.5 VALORES INSTITUCIONALES 

 

El valor contenido en SU NOMBRE “PILOTO”: Define el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, 1.992 “Piloto... la cosa designada por el nombre que le 

precede funciona como modelo o con carácter experimental”. Así, la Universidad 

Piloto, desde la perspectiva de sus fundadores, pretende ser expresamente un 

modelo de universidad y un experimento permanente; institución pionera, 

innovadora, y renovadora; un experimento que explora nuevos caminos. 

 

El valor de la apertura a todas las formas del saber científico: El principio 

formativo de la Polivalencia, como estrategia para lograr la apertura cognitiva, 

mediante la cooperación y la conformación de equipos polivalentes entre 

especialistas de diferentes profesiones. El principio de la Formación Integral del 

hombre: Como Universidad estará comprometida en la preparación de 

profesionales que requiere el país, formados con un alto contenidos social, para 

lograr una realización plena del hombre y configurar una sociedad más justa. 

 

El valor del sentir y la Inserción social: La Universidad cumpliendo su misión 

proyecta su acción educativa, a través del análisis crítico, reflexivo y la 

configuración de soluciones en ambientes sociales, laborales, comunitarios, sobre 

la problemática social colombiana y mundial. 
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El valor de la creatividad: Por su naturaleza la Universidad surge de una cadena 

de intuición, imaginación, propósitos y voluntades innovadoras y renovadoras.  

 

El Valor de la investigación: Como espacio orientado a crear, desarrollar, aplicar, 

construir y difundir conocimiento a nivel científico y tecnológico, con el objeto de 

promover los desarrollos urbanos y regionales de su área de influencia, en los 

ambientes nacional e internacional, así como los demás prospectados, acorde con 

los énfasis y campos de acción de la academia piloto6.  

 

 

2.1.6 ESTRUCTURA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

 

Desde la fundación de la Universidad, el concepto de organización está 

relacionado con el papel que tendría la estructura operativa y funcional para hacer 

posible el funcionamiento de un proceso educativo.  La organización de la 

institución gira alrededor de la tendencia administrativa dominante en la época de 

su creación, donde el elemento fundamental lo constituía el papel o función que 

cumplían los diferentes estamentos que formaban la Universidad. Así, en los 

primeros documentos escritos por los fundadores se enuncia como política en los 

aspectos administrativos la siguiente:  

 

El proceso educativo se presenta como núcleo fundamental del funcionamiento de 

la Universidad en tanto que ubica, define y fija en forma correspondiente 

determinados lugares, papeles y funciones en los diversos niveles que 

caracterizan la estructura universitaria.  

 

La historia de la labor administrativa de la Universidad revela que ha sido 

consecuente con la política inicialmente trazada y en este sentido, la institución ha 

                                                 
6 Boletín informativo No 1, septiembre 14 de 1962 
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venido organizando su gestión en concordancia a su crecimiento académico y su 

estilo ha estado vinculado a los esquemas universitarios predominantes en las 

recientes décadas. De ser una organización simple, de una sola facultad, pasó a 

una institución compleja que ofrece servicio educativo de diversos niveles, en 

diferentes campos de acción que interactúa con los distintos sectores de la 

sociedad colombiana y sus pares internacionales.  

 

 

2.1.7 DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

 

La Universidad Piloto de Colombia se ha constituido en una organización con 

múltiples actores que responde a las demandas de la sociedad  en aspectos tan 

fundamentales como la formación del  talento humano de más alto nivel y  la 

generación del conocimiento necesario para resolver su problemática y proyectar 

su futuro. En consecuencia,  su actual y futura   acción enmarcada en una Misión y 

un  Proyecto Educativo de gran responsabilidad ha generado una  organización 

con calidad, para un  mundo cambiante y sujeto a la incertidumbre.  

 

Desde ésta perspectiva, la Universidad Piloto de Colombia enmarca  el desarrollo 

de su Proyecto Educativo Institucional con las siguientes políticas 

organizacionales: 

 

Concebida  como una institución que funciona en forma sistémica, abierta al 

entorno para recibir  e intercambiar influencias de personas y otras organizaciones  

con el fin de obtener y ofrecer retroalimentación al  medio donde opera. 

 

Fundamentada en el criterio de la Unidad institucional basada en el compromiso 

de  personas integrales con un sistema de valores compartido y el cumplimiento 

del Proyecto Educativo Institucional, para el cual existe. 
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Una  estructura  flexible que facilita respuestas adecuadas al entorno cambiante. 

 

Voluntad y capacidad de trabajo en equipo alrededor del plan institucional para 

cumplir el Proyecto Educativo Institucional con su Misión y Objetivos. 

 

Eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión con el apoyo de las tecnologías de 

información y comunicaciones y talento humano formado adecuadamente. 

 

Alto  compromiso con el usuario del servicio educativo. 

 

Creatividad personal y de grupo  dentro de un marco de cohesión alrededor de los  

valores y principios institucionales. 

 

El plan de desarrollo como articulador de la gestión y del control de resultados. 

 

El enfoque organizacional que adopta la  universidad para desarrollar con 

efectividad su proyecto educativo es el de sistema abierto,  dadas las 

circunstancias del contexto en el que se desenvuelve la institución y el más 

adecuado a su cultura. 

 

El sistema de la Universidad Piloto de Colombia está compuesto por tres 

subsistemas articulados y explicitados como sigue a continuación: 

 

El Subsistema de la Misión universitaria.  Conformado por los componentes de 

“investigación”, “docencia” y “proyección social”, los agrupa para expresar las 

categorías  fundamentales de la misión de la universidad.  En la zona de 

confluencia de estos componentes están las políticas académicas trazadas en el 

PEI. 
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El subsistema de comunidad universitaria.  Conformado por “estudiantes”, 

“docentes”, “administrativos” y “egresados”, agrupan a las personas encargadas 

de  hacer posibles los ideales de la universidad.  En la zona de confluencia de 

estos cuatro componentes están las políticas de desarrollo de la comunidad 

universitaria que se expresan en el bienestar institucional. 

 

El subsistema organizacional.  Configurado por los componentes “estructura de la 

universidad”, “recursos físicos, técnicos y tecnológicos”, “finanzas” y “la promoción 

de todos los servicios”, se convierte en la condición del soporte que permite las 

acciones de la Universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y ADMINSTRACIÓN DE LOS POSTGRADOS-ESTRUCTURA 

ORGANICA 
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Se determinara la estructura curricular según los lineamientos para la formación 

de esta clase de formación pos gradual, se desarrollaran cada una de las 

condiciones de calidad reguladas en  la Ley 1188 del 25 de Abril de 2008 

(Condiciones del Programa y Condiciones Institucionales) que permita asegurar la 

obtención del Registro Calificado en los plazos estipulados. 

 

El decreto 1001 de 2006 en su Artículo 1 establece que los programas de 

posgrado - especialización, maestría y doctorado-  deben contribuir a fortalecer las 

bases de la capacidad nacional para la generación, transferencia, apropiación y 

aplicación del conocimiento, así como a mantener vigentes el conocimiento 

disciplinario y profesional impartido en los programas de pregrado, y deben 
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constituirse en espacio de renovación y actualización metodológica y científica, y 

responder a las necesidades de formación de comunidades científicas, 

académicas y a las del desarrollo y el bienestar social. 

 

Según este Decreto, Artículo 6. Las maestrías podrán ser de profundización o de 

investigación. 

 

Las primeras tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el 

desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas o el análisis de 

situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a 

través de la asimilación o apropiación de conocimientos, metodologías y 

desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de estas 

maestrías podrá estar dirigido a la investigación aplicada, el estudio de casos, a 

solución de un problema concreto o el análisis de una situación particular. 

 

Las maestrías de investigación tienen como propósito el desarrollo de 

competencias que permitan la participación activa en procesos de investigación 

que generen nuevos conocimientos o procesos tecnológicos. El trabajo de grado 

de estas maestrías debe reflejar la adquisición de competencias científicas propias 

de un investigador académico, las cuales podrán ser profundizadas en un 

programa de doctorado. 

 

PARÁGRAFO.- Un mismo programa de maestría puede impartir formación de 

profundización o de investigación, siendo los elementos diferenciadores el tipo de 

investigación realizada, los créditos y las actividades académicas desarrolladas 

por el estudiante. 

 

El capitulo VI del mismo decreto precisa las 14 condiciones de calidad y demás 

requisitos establecidos que deben cumplirse para el otorgamiento del Registro 
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Calificado. De estos, dos correspondiente a los aspectos curriculares, en  el tema 

de la estructura y organización curricular y el relacionado con la organización de 

las actividades de formación por créditos académicos, asunto  previsto en el 

Capítulo II del decreto 2566 de 2003, al considerar que en los requerimientos del 

plan de estudios y de la metodología específica de la actividad académica se debe 

discriminar el número de horas académicas que requieren de acompañamiento del 

docente y el número de horas adicionales de trabajo independiente por parte del 

estudiante. 

 

El decreto precisa que las instituciones de educación superior podrán estructurar 

sus programas de posgrado de manera autónoma y en su organización curricular 

podrán tener en cuenta las competencias y créditos adquiridos en los diferentes 

niveles  formativos que ofrecen. Así mismo, podrán reconocer las competencias y 

créditos adquiridos en otros programas ofrecidos por instituciones de educación 

superior nacionales o extranjeras, debidamente reconocidas. 

 

2.1.8 ¿QUE ES EL SISTEMA DE CRÉDITOS? 

 

El crédito es una unidad de medida del trabajo académico del estudiante. Permite 

calcular el número de horas semanales en promedio por período académico 

dedicado por el estudiante a una actividad académica, lo cual constituye un 

referente común que facilita hacer equiparables las intensidades de la formación 

académica entre programas de diferentes instituciones, la transferencia y 

movilidad estudiantil dentro del sistema de Educación Superior, la homologación 

de estudios y la convalidación de títulos obtenidos en el exterior, y el ejercicio de 

las funciones de Inspección y Vigilancia en la verificación del cumplimiento de los 

estándares mínimos de calidad de los distintos programas académicos, en lo 

relacionado con la intensidad del trabajo académico de los estudiantes. 
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La mecánica de los créditos es bastante simple. A diferencia de las ULAS 

(Unidades de labor académica, introducidas en el país en la década de los 80), los 

créditos no se orientan a la programación de los diferentes tipos de actividad 

académica que debe diseñar el profesor; simplemente constituyen una medida del 

trabajo del estudiante, utilizando un parámetro que posibilita la definición de las 

cargas de trabajo y sus posibles equivalencias con otros programas. Es importante 

aclarar que el decreto 808 de 2002 ordena expresar en créditos académicos la 

carga de trabajo del estudiante, para efectos de movilidad o de justificación de la 

intensidad del trabajo académico programado; nunca con fines de organización 

académica o curricular, pues esto es competencia de la Institución de Educación 

Superior, en virtud de la autonomía universitaria. 

 

2.1.9 MECÁNICA DEL SISTEMA DE CRÉDITOS  

 

Los créditos  se calculan de la siguiente forma: 

Un crédito equivale a 48 horas de trabajo estudiantil, incluidas las horas de 

contacto directo del estudiante con el docente y las horas de trabajo 

independientes. 

  

En estudios de maestría: El trabajo que realiza un estudiante a este nivel tiene un 

carácter más investigativo que en el pregrado y por ello, por cada hora de trabajo 

con acompañamiento directo del docente, se estiman 3 horas de trabajo 

independiente.  

 

En todos los casos, un crédito en total  equivale a 48 horas de trabajo académico 

del estudiante, incluidas las horas académicas de acompañamiento directo del 

docente y las demás horas que el estudiante deba emplear en actividades 

independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes, u otras que sean 

necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la 

presentación de los exámenes finales. 
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El sistema de créditos es fácilmente adaptable a las diferentes modalidades de 

formación de educación superior; por ejemplo en el caso de laboratorios, 1 crédito 

puede suponer que todas las horas sean de trabajo con acompañamiento del 

docente, y en cambio en el caso de prácticas profesionales, 1 crédito puede 

suponer que todas las horas sean de trabajo independiente del estudiante; lo 

mismo sucede en los programas a distancia en los que el trabajo autónomo del 

estudiante tiene un valor preponderante; la Institución en este caso, por ejemplo, 

podría definir que la totalidad de los créditos corresponde al trabajo independiente 

de los alumnos. 

 

PROPUESTA INSTITUCIONAL 

 

En este marco la Universidad ha definido un número total de créditos, según los 

niveles de formación así: 

 

Especializaciones: 24 créditos académicos mínimos obligatorios y hasta 32 

créditos académicos máximos recomendados.  

  

Maestrías: 36 créditos académicos mínimos obligatorios y hasta 48 créditos 

académicos máximos recomendados.  

 

Doctorados: 96 créditos académicos mínimos obligatorios y hasta 108 créditos 

académicos máximos recomendados 
7 

 

En razón a la calidad de los aprendizajes, se recomienda a los programas  de 

MAESTRIA que el número de espacios académicos que curse un estudiante, 

tenga en cuenta lo siguiente: 

                                                 
7 A fin de mantener la coherencia nacional, se definen según lo acordado por la Asociación Colombiana de Facultades de 

Educación –ASCOFADE- y por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería –ACOFI 
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 Si el programa se organiza por ejemplo, en 28 créditos el número total de 

horas que debe invertir el estudiante para realizar su formación es de 1.344, 

de las cuales 448 horas son con acompañamiento directo o indirecto y 896 de 

trabajo independiente.  

 

 El total de trabajo necesario para formarse como especialista puede ser 

distribuido de acuerdo con la naturaleza del programa, la intención formativa y 

de la estrategia metodológica que se adopte  en ciclos, módulos, periodos 

académicos u otros de tiempos variables. 

 

 La definición del número de créditos académicos para cada uno de los 

espacios académicos depende directamente de las expresiones de trabajo y 

de la naturaleza de las competencias que se esperan lograr en los 

estudiantes.  

 

El profesorado debe adelantar el trabajo de acompañamiento directo, guiado y 

tutorial y es el responsable de estructurar y de dirigir propuestas conducentes a 

una formación acorde con los desarrollos del conocimiento, la pertinencia social y 

las necesidades de las personas que aprenden.  

 

A  su  vez,  el estudiante debe  responsabilizarse por su participación protagónica  

 

En  todo  el trabajo  académico,  cooperando activo  y  críticamente  en todas las 

categorías   antes   señaladas   haciéndose  responsable  de  los  alcances  del 

proyecto de formación y del cumplimiento de los tiempos definidos por el programa 

en el cual está matriculado.  

 

Teniendo en cuenta que el sistema de créditos (tiempo de trabajo de estudio del 

estudiante), tiene implicaciones pedagógicas y didácticas, por cuanto  el 
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aprendizaje del estudiante estará mediado por muchos factores, se hace 

necesario ser muy juiciosos, reflexivos y organizados en la preparación de un 

espacio académico.  

 

Atendiendo a estas nuevas concepciones es necesario considerar que en la 

Universidad se genere la construcción de una cultura de créditos académicos. 

 

Para la estructura currícular, esta se diseñara bajo los lineamientos de  la 

metodología PMI (2004) para la administración de Proyectos. 

 

Desde la perspectiva social, que se desarrolla a partir del enfoque desarrollista 

constructivo–cognitivo, entendemos el currículo con una doble dimensión: el 

currículo como selección cultural y como modelo aprendizaje–enseñanza. 

 

Como selección cultural posee los elementos básicos de la cultura: competencias, 

capacidades (habilidades y destrezas), valores (actitudes), contenidos (formas de 

saber)  y métodos –procedimientos– (formas de hacer).  Por lo que afirmamos que 

los profesores, al utilizar el currículo como herramienta cultural, actúan como 

mediadores de la cultura social.  A su vez el currículo actúa como modelo 

aprendizaje – enseñanza y como tal se convierte en herramienta de aprendizaje 

escolar y el profesor actúa como mediador del aprendizaje.  En este sentido se 

apoya en las teorías del aprendizaje, de ordinario de base psicológica y trata de 

convertirlas en instrumentos pedagógicos.  Apoyados en las teorías  del 

aprendizaje socio–histórico y cultural (Vygotsky), el aprendizaje constructivo 

(Piaget), el aprendizaje significativo (Ausubel – Novak - Hanesian), y el 

aprendizaje por descubrimiento (Brunner). 

 

Desde estos postulados, se construye un currículo integrador de la cultura, con los 

siguientes elementos básicos: competencias, capacidades (hacer), valores (ser), 
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contenidos (saber) y métodos. De este modo entendemos el currículo como 

desarrollo de procesos cognitivos y afectivos.  El aprendizaje es traslúcido y la 

enseñanza se orienta al desarrollo de la cognición y de la afectividad del aprendiz.  

Los conceptos de educación integral  y de desarrollo armónico de la personalidad 

adquieren, de esta manera, un nuevo significado, una nueva dimensión. 

 

El currículo considera la educación como una forma de intervención en el aprendiz 

por parte de la sociedad, que delega en los profesores y la universidad las formas 

de humanización, de socialización y mediación cultural.  De aquí que este modelo 

mediativo cultural y del aprendizaje, para ser humanista y objetivo, debe partir de 

un modelo equilibrado de la cultura. 

 

Este modelo pretende incorporar al aprendiz como protagonista de su aprendizaje, 

tratando de dar sentido a lo que aprende y también el escenario donde aprende.  

El profesor actúa como mediador de la cultura social e institucional, incorporando 

el escenario al aprendizaje y también potenciando los procesos de aprendizaje 

“cómo aprende el que aprende y qué sentido tiene lo que aprende”.  Damos 

prioridad al cómo aprende y el para qué aprende, sobre el qué aprende,  tratando 

de integrar al estudiante (actor principal del proceso) con el escenario del 

aprendizaje.  Todo actor necesita un escenario adecuado para actuar y el 

escenario adquiere vida con los actores.  De esta manera tanto el aprendiz como 

el contexto, quedan potenciados en este modelo integrador. 

 

Su visión humanista radica en el desarrollo de competencias, capacidades 

(habilidades y destrezas) y valores (actitudes), ya que la universidad debe 

preparar individuos capaces de vivir como personas y como ciudadanos.  Y para 

ello debe desarrollar capacidades–destrezas como herramientas productoras de 

cultura y también valores–actitudes como competencias afectivas de la propia 

cultura. 
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Desde esta óptica buscamos más complementariedad que contraposición de 

modelos, siempre y cuando estos sean compatibles. 

 

Este enfoque curricular se reconoce por: 

 Su flexibilidad en su aplicación. 

 Ser revisable en función del contexto. 

 Globalizador y de mínimos. 

 Permitir y promover la creatividad del profesor. 

 Poseer profesores reflexivos y críticos, mediadores del aprendizaje. 

 Ser recreado por los profesores, como autoridades de su disciplina y la 

educación. 

 Desarrollarse a través de competencias en el conocimiento, habilidades y 

destrezas y valores–actitudes. 

 Estar centrado en el proceso, pero sin descuidar los objetivos finales. 

 Dar relevancia a la evaluación formativa. 

 Promover la investigación en el aula y en el contexto. 

 Ser facilitador del aprendizaje significativo. 

 

Las características fundamentales del currículo, desde esta perspectiva son: 

 

 Abierto: para incorporar nuevos aprendizajes y facilitar la apertura a las 

realidades sociales potenciando la creatividad del profesor. Es por ello, un 

diseño curricular básico. 

 

 Flexible: ante las nuevas exigencias del saber, la técnica y de las distintas 

realidades ambientales, personales y sociales.   Por otro lado es adaptable a 

los intereses de los alumnos y de los profesores en un contexto determinado. 
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 Equilibrado: recogiendo todos los aspectos de una educación integradora, de 

una manera equilibrada.  Por ello trata de facilitar el desarrollo armónico de la 

personalidad y una adecuada educación integral.  Tratando de buscar un 

equilibrio entre la teoría curricular y el desarrollo curricular. 

 Integrador: de las diversas áreas y sectores del aprendizaje y de saberes para 

la vida a partir de núcleos conceptuales y redes semánticas.  Debe permitir una 

dimensión globalizada, pero multidisciplinaria e interdisciplinar. 

 

 Significativo: desde estos preceptos nuestro currículo trata de favorecer que los 

aprendices encuentren el sentido a lo que aprenden, potenciando la 

construcción de redes semánticas y conceptuales, facilitadoras de un procesos 

cognitivo integrador. 

 
 De intervención: trata de primar más la visión psicológica de los aprendizajes 

que la construcción lógica de las disciplinas a aprender y por ello ha de ser 

selectivo en sus contenidos, favorecedor del aprendizaje funcional y 

preparatorio para la vida profesional, en relación con la experiencia vital. 

 
 Motivante: su sentido de motivación trata de favorecer el impulso cognitivo y la 

curiosidad por el saber, en cuanto que facilita la motivación intrínseca 

entendida como mejora del propio yo.  El sentido del logro o del éxito personal 

es básico, ya que el éxito motiva más que el fracaso.  También es importante el 

sentido afiliativo como favorecedor del aprendizaje cooperativo. 

 

 Constructivo: ya que pretende recordar que el alumno es el principal 

constructor de su propio aprendizaje a partir de los diferentes conceptos 

previos que posee, potenciando el conflicto  cognitivo y el aprendizaje por 

descubrimiento.  La ayuda pedagógica debe ser entendida como mediación del 

aprendizaje y mediación cultural. 
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2.1.10 PERTINENCIA DEL PROGRAMA. 

 

La OIT en la Recomendación 150, adoptada en 1975, destacó la ampliación del 

marco de acción de la educación y la formación determinado por el pasaje de las 

“aptitudes profesionales” a las “aptitudes humanas” e “individuales” y dejando de 

lado la consideración limitada de las posibilidades de empleo para referirse a la 

búsqueda de comprensión de las condiciones de trabajo y del medio social para 

poder influir sobre ellos. 

 

El proceso de reemplazo de la Recomendación 150 tiene un impulso decisivo 

desde finales de los años 90 del siglo pasado, y la necesidad de cambio se vincula 

al reconocimiento de los efectos de la “mundialización” o “globalización” y de los 

nuevos desafíos que estos procesos implican para las empresas y la economía en 

general. Los cambios en las formas de producir y en la estructuración de los 

mercados, la innovación tecnológica, el surgimiento de nuevos modelos de 

organización del trabajo, los cambios en las funciones del Estado respecto a la 

financiación y promoción de programas de formación se suman a diversos 

procesos macrosociales y macroeconómicos que alteraron los objetivos y 

estrategias de la formación profesional e hicieron necesaria la adopción de nuevas 

políticas y estrategias en el ámbito de la educación y la formación profesional. 

 

La discusión relativa al desarrollo de las personas y la formación que tuvo lugar 

durante la 91ª reunión (Ginebra. Suiza. 2003) de la Conferencia Internacional del 

Trabajo y de conformidad  con el artículo 39 del Reglamento de la Conferencia, la 

Oficina Internacional del Trabajo preparó y remitió a los gobiernos de los Estados 

miembros el texto de un proyecto de recomendación sobre el desarrollo de los 

recursos humanos (personas) y la formación. Se invitó a los gobiernos a que, 

previa consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y 

de los trabajadores, enviaran enmiendas u observaciones sobre dicho texto y 
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finalmente la Oficina –incorporando las sugerencias y correcciones recibidas– 

elaboró el texto que constituyó la base de la discusión de la 92ª reunión de la 

Conferencia (Ginebra. Suiza. 2004). 

 

Algunas de esas sugerencias fueron: 

 

El llamamiento a los Miembros de la OIT a reconocer que la educación y la 

formación constituyen un derecho para todos, y a esforzarse por asegurar el pleno 

ejercicio de este derecho por parte de la población. 

 

La integración de objetivos económicos y sociales. La formación y el desarrollo de 

los recursos humanos tienen efectivamente un papel central que cumplir en 

materia de desarrollo económico, por su incidencia en la innovación tecnológica y 

de organización del trabajo, en la productividad y en la competitividad, por 

mencionar sólo algunas de las dimensiones citadas en la nueva norma. Pero 

también, y simultáneamente, la educación y la formación deben atender a metas 

de desarrollo social, procurando propiciar el desarrollo personal, el acceso a la 

cultura y la ciudadanía activa y facilitar la consecución y mantenimiento de un 

trabajo decente para toda la población, como principales medios para evitar la 

exclusión social y superar la pobreza. Desarrollo económico sostenible y 

desarrollo social son, desde la perspectiva de la OIT y en el marco de la agenda 

de promoción del trabajo decente impulsada por esta organización, dos objetivos 

inseparables e imposibles de alcanzar aisladamente el uno del otro. 

 

Es importante considerar que en el Marco las Organizaciones y el País, se espera 

que Colombia, para el año 2010 pase del puesto 12 en América Latina al puesto 3, 

y en el 2019 al puesto 2.  Para ello, deberá incrementar de manera significativa el 

porcentaje de crecimiento y de productividad laboral, superando el 0.7 % actual.  

Adicionalmente, deberá incrementar de manera importante, los gastos de I+D 
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como porcentaje del PIB, por lo que deberá superar el 0.37% de hoy y llegar a 

porcentajes cercanos al 0.90% para cumplir el propósito  de ser el segundo en 

competitividad en América Latina. 

 

Este compromiso con la competitividad le va a implicar a las organizaciones 

empresariales un trabajo muy deliberado en torno a la gestión de procesos y la 

generación de conocimiento, con el fin de garantizar que estos sean una variable 

diferenciadora. Ello implicaría conformar y fortalecer las oficinas de Proyectos en 

las organizaciones que involucren el know del negocio. 

 

Por otra parte se tiene el tema de competencias para lo que se han realizado 

recomendaciones como las planteadas en el Capítulo IV de la recomendación 150 

de la OIT, sobre Desarrollo de las Competencias, los miembros deberían:  

 

 “Promover con la participación de los interlocutores sociales la identificación 

permanente de las tendencias en materia de competencias que necesitan las 

personas, las empresas, la economía y la sociedad en su conjunto. 

 

 Reconocer el papel que los interlocutores sociales, las empresas y los 

trabajadores desempeñan en la formación. 

 

 Prever medidas concretas que estimulen las inversiones y la participación en la 

formación. 

 

 Reconocer el aprendizaje en el lugar de trabajo, tanto formal como no formal y 

la experiencia laboral. 
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La organización de actividades de formación en el trabajo y fuera de él 

conjuntamente con prestadores públicos y privados, de servicios de formación que 

permitan aprovechar mejor las tecnologías de información y de comunicación. 

 

Dicha recomendación trae como implicaciones la necesidad de articular un 

sistema nacional de formación que le permita a las personas acceder a todas las 

posibilidades educativas, moverse por los diferentes niveles del sistema, 

reconocer el trabajo como un lugar propicio para el aprendizaje y, sobre todo, 

reconocer los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida laboral como objeto de 

certificación y validación profesionales. 

 

En el año 2000, un grupo de universidades aceptó de manera colectiva el reto 

formulado en Bolonia y formuló un proyecto piloto denominado «Tuning - 

Sintonizar las estructuras educativas de Europa». Los participantes del proyecto 

pidieron a la Asociación Europea de Universidades (EUA) que ampliará el grupo 

de participantes. 

  

El proyecto Tuning aborda varias de las líneas de acción señaladas en Bolonia y, 

en particular, la adopción de un sistema de titulaciones fácilmente reconocibles y 

comparables, la adopción de un sistema basado en dos ciclos y el establecimiento 

de un sistema de créditos. El proyecto Tuning contribuye también a la realización 

de los demás objetivos fijados en Bolonia.  

 

El proyecto Tuning  para América Latina se constituye en un referente importante 

para la Maestría en Gerencia de Proyectos, el proyecto busca la articulación de las 

estructuras educativas de América Latina iniciando una reflexión y un debate en 

torno a la identificación y el intercambio de información que posibilite el 

mejoramiento  y la colaboración entre las instituciones de educación superior para 

el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. Es un proyecto 
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independiente, impulsado y coordinado por Universidades de distintos países, 

tanto latinoamericanos como europeos. 

 

En esa misma línea el proyecto Tuning  tiene dentro de sus objetivos analizar 

aquellas competencias que se relacionan con cada área temática. Estas 

competencias son cruciales para cualquier titulación porque están específicamente 

relacionadas con el conocimiento concreto de un área temática. Dichas 

competencias difieren de disciplina a disciplina, y son las que confieren identidad y 

consistencia a cualquier programa.  El trabajo central del proyecto asume 12 áreas 

temáticas (Administración de Empresas, Arquitectura, Derecho, Educación, 

Enfermería, Física, Geología, Historia, Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina y 

Química) que trabajarán a lo largo del proyecto en la búsqueda de puntos de 

referencia común para dichas áreas.  

 

El informe Tuning destaca que “empresarios y empresas han empezado a 

demandar  profesionales jóvenes , que cuenten con alguna fortaleza específica en 

el área de administración, lo cual incentiva aún más el nacimiento de nuevas 

carreras por un lado, y la demanda de ellas por otro más allá de lo anterior, 

también cabe mencionar  que, a pesar de ciertas carreras especializadas, el 

profesional latinoamericano en general, siente que alcanza una verdadera 

fortaleza, luego de cursar programas específicos de posgrado”8  

 

2.1.11 NECESIDADES REGIONALES EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

En los países latinoamericanos se viene presentando una gran dinámica de 

cambio en los sectores empresarial y productivo, relacionados con factores como: 

el incremento de la competitividad de las empresas ya constituidas; y la necesidad 

                                                 
8http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191&task=view_catgory&catid=22&order=dmd

ate_published&ascdesc=DESC. Informe Final del Proyecto Tuning América Latina: Reflexiones y perspectivas de la 
Educación Superior en América Latina 
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de crear nuevas unidades de negocio que garanticen el aprovechamiento óptimo 

de la inmensa cantidad de recursos que posee la región. 

 

Esta transformación a la que las organizaciones se enfrentan, se hace evidente en 

el cambio que ha sufrido el desarrollo de los proyectos en los países 

latinoamericanos. Pues hasta hace pocos años la mayoría de los emprendimientos 

fracasaban o concluían fuera de los presupuestos y tiempos planeados. 

 

El fracaso o incumplimiento de un proyecto ha sido un tema de investigación de 

varios autores, que han permitido detectar los factores que entorpecen el camino 

de un proyecto, estos se han clasificado en tres grupos, a saber: (PIORUN, Daniel. 

Liderando Proyectos. 2001. Argentina) 

 

a) Sistemas de Comunicación Humano, por falta de liderazgo, conducción 

efectiva, formación inadecuada de equipos de trabajo y conflictos 

interpersonales. 

b) Cambios en los objetivos, por mala estructuración inicial, falta de 

planeación estratégica. 

c) Metodologías de trabajo, por su utilización inexacta o inadecuada. 

 

La característica predominante que ha influido de manera determinante en el 

fracaso o incumplimiento de un proyecto ha sido la improvisación en todos los 

niveles. Manifiesta en la falta de cumplimiento de los requisitos previos de estudio 

y análisis de factibilidad necesarios, así como la falta de preparación para dirigir o 

gerenciar de manera efectiva la planeación, ejecución y puesta en marcha de los 

mismos. 
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Esto denotó la necesidad de formación de personas competentes que permitan 

liderar proyectos en las nuevas organizaciones, de manera que se reflejen en el 

desarrollo sostenido de la región. 

 

En los países latinoamericanos, la aplicación y desarrollo de técnicas de dirección 

de proyectos ha evolucionado de forma desigual, en algunos se observó su 

utilización como consecuencia de la inversión que realizaron empresas extranjeras 

en grandes proyectos industriales, alrededor de la década de los 60, en otros 

como resultado de la evolución de técnicas y conceptos, de manera particular, 

donde la investigación operativa con sus técnicas de optimización matemática y el 

uso de modelos probabilísticos, han sido de gran aporte al desarrollo eficiente de 

los proyectos. Gracias a esta evolución, junto a la programación y el control, 

fueron absorbidos y complementados por la planificación, organización y 

coordinación, pasando a ser parte esencial de la denominada Dirección Integral de 

Proyectos (Project Managemen), muy utilizada por nuestras empresas 

latinoamericanas, como en el resto del mundo. 

 

La globalización de información, permite en la actualidad consultar con relativa 

facilidad, una gran diversidad de técnicas, estándares, artículos, libros, 

procedimientos y demás material relacionado con los proyectos. De igual manera 

se han desarrollado asociaciones profesionales en Administración y Gerencia de 

Proyectos, que aportan conocimientos de autoridad,  cuyas tendencias y enfoques 

cada vez van convergiendo hacia un conocimiento unificado de gran valor. 

 

Como resultado del estudio de esta área específica del conocimiento, surgieron 

alternativas en técnicas de dirección o gerencia de proyectos a nivel mundial, 

dentro de las que se destaca las técnicas planteadas por Project Management 

Institute –PMI– en Estados Unidos (www.pmi.org). Entre los estándares más 

utilizados están los propuestos por esta institución, el Project Management Body of 

http://www.pmi.org/


 

 

 

- 46 - 

 

Knowledge –PMBOK–. De igual manera tenemos las directrices propuestas por 

Guidelines for Quality in Projetc Management, el ISO 9000-2000/10006. 

 

Las pautas propuestas por asociaciones como International Project Management 

Association –IPMA– (www.ipma.ch), y la Association for Project Management –

APM– (www.apm.org.uk). El marco de referencia determinado por el PMI es uno 

de los más organizados y fáciles de aplicar. La Maestría  en Gerencia de 

Proyectos tiene como punto de referencia, el cuerpo de conocimientos definidos 

por esta Institución, las prácticas recomendadas por las agencias internacionales 

de desarrollo y la administración por objetivos.  

 

En las siguientes estadísticas se demuestra el auge que ha tenido en PMI en el 

mundo: 

Estadísticas de interés a Julio  2009: 

Socios del PMI 277, 221 – crecimiento de 12.8 % en lo que va del año. 

PMPs en el mundo: 294,413. Profesionales certificados en Administración de 
Proyectos. 

CAPMs en el mundo: 5,708. Certificado de Asociado en Administración de 
Proyectos 

PgMPs en el mundo: 118. 

Hay 253 capítulos del PMI y los socios de los capítulos suman 189,0009
. 

 

2.1.12 NECESIDAD A CUBRIR EN EL PAÍS 

 

                                                 
9
 PMI\Estadísticas de interés del PMI « Mejores Proyectos.mht 

 

http://www.ipma.ch/
http://www.apm.org.uk/
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La Administración  de Proyectos es considerada en Colombia, al igual que muchos 

países latinoamericanos, un espacio profesional de primer orden. Los 

Administradores de Proyectos se constituyen en un pilar básico para el desarrollo 

de cualquier proyecto personal, institucional o de desarrollo. Dado el papel clave  

 

Que tienen para lograr el éxito de los proyectos, cada vez se buscan más 

profesionales con maestría en Gerencia o Administración de Proyectos que estén 

certificados por PMI. 

 

La Universidad Piloto de Colombia consiente de su responsabilidad con la 

sociedad actual, ha querido asumir el compromiso de participar de manera activa 

en la definición de un proyecto de país y la formación de capital humano que nutra 

a la sociedad colombiana.  

    

Este compromiso educativo se desarrolla en la búsqueda permanente de nuevas 

perspectivas de enseñanza al tiempo que potencia sus sólidas fortalezas 

académicas a lo largo de una labor de 40 años. La excelencia en investigación, 

docencia y proyección social, se ha constituido en el principio que rige el 

desempeño académico e institucional de la universidad. 

 

La Universidad Piloto de Colombia está comprometida con la oferta del programa 

de Maestría en Gerencia de Proyectos, que integren los más avanzados 

conceptos en gestión, con mecanismos de aplicación práctica a nuestra realidad, 

que respondan a las necesidades de desarrollo del país y que contribuyan al 

crecimiento de las empresas y al desarrollo económico a nivel local, nacional y 

global, bajo los parámetros de competitividad y sostenibilidad. 

 

El Magister en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto, tiene  un amplio 

entorno laboral y ocupacional en las diferentes organizaciones, siendo un 

profesional que posee  habilidades significativas en la Gerencia de Proyectos,  no 
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operativas como son los magister de Gerencia de Proyectos egresados de otras 

especializaciones enfatizadas en la formulación y evaluación de proyectos. 

 

Se presenta a continuación varias perspectivas sobre las oportunidades laborales 

del Magister de Administrador de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia: 

 

Visión Colombia  2019 plantea también que para mejorar la pertinencia de la 

educación superior, se requiere: 

 

-Producir informes periódicos sobre la empleabilidad de los egresados de la 

educación superior con base en el Observatorio Laboral para la Educación. 

 

-Poner a disposición del público información sobre los requerimientos del sector 

productivo en el mediano plazo. Esta información hará parte del Observatorio 

Laboral para la Educación y será alimentada por organismos estatales y privados 

involucrados en la promoción de la competitividad. 

 

-Estimular la creación de programas de educación superior como respuesta 

directa a las necesidades del sector productivo y social.  

 

-Implementar un sistema de evaluación, certificación y re-certificación para el 

ejercicio profesional, que garantice una correspondencia entre las credenciales 

académicas y lo que los egresados saben y saben hacer y que sirva para efectos 

de movilidad académica entre instituciones y niveles educativos, 

independientemente de su carácter formal o no formal. 

 

Incorporar en los planes de estudio cursos y proyectos relacionados con el 

emprendimiento y la creación de empresas. 

 



 

 

 

- 49 - 

 

El documento preeliminar de del plan decenal de educación 2006-2016 plantea 

que  se deben implementar: Mecanismos de participación del sector productivo y 

solidario 

 

-Crear y fortalecer los mecanismos de participación de los sectores productivo, 

solidario y social, comprometiéndolos en la construcción, desarrollo y 

acompañamiento de los procesos de formación de ciudadanos y ciudadanas 

críticos, autónomos, solidarios y responsables con sigo mismos y con el entono, 

atendiendo las directrices de la política nacional, regional, territorial, local, 

institucional y sectorial de educación, el PNDE y políticas ambientales. 

 

-Implementar una política pública nacional que permita la articulación del PNDE 

con los planes de desarrollo y programas regionales, territoriales y sectoriales, 

teniendo en cuenta los diferentes actores, escenarios, contextos y dinámicas 

socioculturales en el marco del sistema educativo de la educación formal, para el 

desarrollo humano y la formación para el trabajo y la educación  informal. 

 

El ABC de visión Colombia 201910 
 
El 7 de agosto de 2019 Colombia celebrará dos siglos de vida política 

independiente. Esta es una fecha histórica y simbólica muy importante, que invita 

a la reflexión sobre nuestras potencialidades y nuestro futuro.  

 

Necesitamos una visión del país que queremos en el segundo centenario para 

hacerla un propósito nacional.  

 

Visión Colombia II Centenario: 2019 es un punto de partida: una propuesta que el 

gobierno somete a discusión de todos los estamentos de la sociedad, para 

                                                 
10http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PolíticasdeEstado/VisiónColombia2019/QuéeslaVisiónColombiaIICentenario2019/tabid/

195/Default.aspx 
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construir a partir de ella una visión de Estado sobre el país que queremos en el 

2019.  

 

Dos principios rectores:  

1 Consolidar un modelo profundamente democrático sustentado en los principios 

de libertad, tolerancia y fraternidad;  

2 Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de 

oportunidades y con un Estado garante de la equidad social.  

 

Tres condiciones determinantes:  

Las metas y acciones de política que componen el ejercicio de 2019 fueron 

elaboradas considerando tres condiciones generales que Colombia deberá tener 

en cuenta para los próximos años:  

1. Un mundo en transformación: los cambios que ocurren en la economía y la 

geopolítica mundial deben entenderse como oportunidades de desarrollo 

para Colombia.  

 

2. Un territorio privilegiado: la localización del país, su condición tropical, las 

características geográficas, el subsuelo y los mares, entre otras, son 

variables que deben ser aprehendidas en la definición del proceso de 

desarrollo.  

 
3. Una población en transición: el tamaño y la estructura de la población son 

factores fundamentales para la definición de políticas públicas, el 

funcionamiento de la economía y la implementación de programas sociales.  

 
 

Cuatro grandes objetivos:  

 

1. Una economía que garantice mayor nivel de bienestar  
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Ocho estrategias componen el primer objetivo:  

1. Consolidar una estrategia de crecimiento  

2. Adecuar la estructura fiscal  

3. Desarrollar un modelo empresarial competitivo  

4. Aprovechar las potencialidades del campo  

5. Aprovechar los recursos marítimos  

6. Generar una infraestructura adecuada para el desarrollo  

7. Asegurar una estrategia de desarrollo sostenible  

8. Fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico  

 

 

 

Algunas metas destacables:  

 Aumentar la tasa de crecimiento del PIB a 6% (hoy 4%)  

 Aumentar el PIB per cápita a US$3.811 (dólares de 2004) (estimado a 2005 

US$2.208)  

 Incrementar la participación de la inversión extranjera directa en el PIB a 

30% (hoy 22,8%)  

 Incrementar la participación de las exportaciones en el PIB a 25% (hoy 

17%)  

 Incrementar la inversión total en actividades de C&T al 2% del PIB (hoy la 

inversión total en C&T es de 0,34%)  

 Aumentar a 100% los aeropuertos principales en óptimo nivel de servicio 

(hoy 15%)  

 Aumentar a 285 millones de ton/año de capacidad portuaria de uso público 

(hoy 150 millones de ton/año).  
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 Aumentar a 80% la navegación mayor permanente en la red fluvial arterial y 

a 10% la carga movilizada por modo fluvial (hoy 39 % y 3% 

respectivamente).  

 Garantizar acceso universal a todos los servicios del sector 

telecomunicaciones a través de instituciones públicas (Hoy la conectividad 

es: 6,8% escuelas, 57% alcaldías, 10% hospitales, 30% guarniciones 

militares, 4% bibliotecas).  

 

2. Una sociedad más igualitaria y solidaria  

Tres estrategias componen el segundo objetivo:  

 

1. Cerrar las brechas sociales y regionales  

2. Construir ciudades amables  

3. Forjar una cultura para la convivencia  

 

Algunas metas destacables:  

 Reducir el índice de pobreza a 20% (hoy es 49,2%) y el de pobreza medida 

con subsidios a 15% (hoy es 45,1%)  

 Reducir el índice de Gini11a 47,7% o menos (hoy es 56,7%)  

 Reducir la mortalidad infantil en niños menores de 1 año del 24,4 al 14 por 

mil.  

 Reducir la mortalidad materna en un 70% al pasar de 100 muertes por cada 

100.000 nacidos vivos, a 28,8 muertes.  

 Incrementar la afiliación en el régimen subsidiado del 66% al 100%.  

 Crear 11 millones de nuevos empleos que permitan reducir la tasa de 

desempleo del 17,7 % promedio anual actual, al 5%  

                                                 
11 El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se 

utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. 
El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los 
mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás 
ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado 
por 100. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrado_Gini
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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 Disminuir la informalidad de la población ocupada del 58% a 33%  

 Mantener la tasa de cobertura bruta en 100% para educación básica (hoy 

88,1%)  

 Eliminar el analfabetismo en personas entre 15 y 24 años (hoy 2,4%)  

 Lograr que el 100% de los docentes obtengan una evaluación satisfactoria 

de su desempeño (hoy 50%)  

 Aumentar a 40% la tasa de cobertura bruta en educación superior (hoy 

25,7%)  

 Evitar la conformación de nuevos asentamientos precarios. (Construir 3.9 

millones de viviendas nuevas)  

 Incrementar el espacio público en las ciudades de más de 100.000 

habitantes a 10 mts2/hab. (hoy es de 4 mts2/hab.)  

 Aumentar a 100% las coberturas urbanas de acueducto y alcantarillado 

(hoy 97,4% y 90,2% respectivamente)  

 Aumentar las coberturas rurales de acueducto a 82,2% y de alcantarillado a 

75,2% (hoy 68,6% y 57,9% respectivamente)  

 

3. Una sociedad de ciudadanos libres y responsables  

Cuatro estrategias componen el tercer objetivo:  

Lograr un país en paz   

Profundizar el modelo democrático  

Garantizar una justicia eficiente  

Fomentar la cultura ciudadana  

 

4. Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos  

Cuatro estrategias componen el cuarto objetivo:  

I. Consolidar un Estado eficiente y transparente y un modelo de intervención 

económica óptimo  

II. Fortalecer la descentralización y adecuar el ordenamiento territorial  
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III. Diseñar una política exterior acorde con un mundo en transformación  

IV. Avanzar hacia una sociedad informada  

 

Algunas metas destacables:  

 Consolidar al Estado como planeador, promotor, regulador y controlador.  

 Lograr que el 100% de las entidades territoriales sean fiscalmente viables 

(hoy 70% de las entidades territoriales cumplen los límites del ajuste fiscal).  

 Lograr una participación de 25% de los impuestos territoriales en la 

tributación total (hoy 18,15%).  

 Tener todos los trámites en línea (hoy hay 611 trámites totales o parciales 

en línea en entidades del orden nacional).  

 Lograr que 100% de las entidades públicas estén en la Intranet 

gubernamental.  

 

Componentes novedosos de la visión 2019:  

 

Por primera vez se presenta una estrategia de aprovechamiento de los enormes 

recursos oceánicos con los que cuenta el país, representados por un área 

marítima de 928.660 km2, equivalentes al 45% de la extensión total del territorio 

nacional. Entre sus metas se destacan:  

 

Incrementar la producción pesquera de 129.000 toneladas actuales, a 482.000;  

Consolidar un modelo de desarrollo turístico para las costas Caribe y Pacífica, que 

aumente el número de turistas extranjeros de 780.000 en 2004 a 2,5 millones en el 

2019.  

 

Igualmente el Plan Decenal proyecta unos Mecanismos de participación del sector 

productivo y solidario: 
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-Se ha garantizado el acceso a una formación técnica, tecnológica, profesional con 

calidad y pertinencia que propenda por el desarrollo humano y la formación para el 

trabajo, donde se  articulen las necesidades y expectativas de los sectores 

educativo, productivo, solidario y los entes territoriales. 

 

Los planes de Desarrollo Nacionales, (Visión Colombia segundo centenario 2019, 

Plan Decenal de Educación 2006-2015), hacen una apuesta importante por el 

Desarrollo Humano, planteando la necesidad en el país y la región de cambiar su 

patrón de especialización, introduciendo un conjunto de actividades de alto valor 

agregado e innovación, que se traduzcan en mayor ingreso y equidad, menor 

desempleo y altos niveles de desarrollo, compromiso que la Universidad de Piloto 

de Colombia asume cuando decide apostarle a la formación de profesionales en 

Gerencia de Proyectos con competencias muy bien definidas. 

 

En el Plan de Competitividad Regional, impulsado por la CCB, y cuya ejecución 

está planeada a largo plazo, busca promover la creación de empresas, 

incrementar las exportaciones, generar empleo, fomentar el desarrollo económico 

y elevar la calidad de vida en un entorno de integración comercial, innovación y 

desarrollo tecnológico. 

 

Según la presentación realizada en agosto de 2006 por parte de la doctora María 

Fernanda Campo, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá 

sobre ¨BOGOTÁ CIUDAD ATRACTIVA PARA VIVIR, INVERTIR Y HACER 

NEGOCIOS¨, ofrece información sobre el entorno empresarial de Bogotá, lo cual 

manifiesta el  gran potencial empresarial que hay en Bogotá lo cual la hace 

atractiva laboralmente para profesionales como los Especialistas en Gerencia de 

Proyectos,  

 

ENTORNO EMPRESARIAL: 
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• 219.140 empresas: 31% del total nacional. 

• 14.000 nuevas se crean cada año. 

• 632 sucursales de multinacionales 

• 17 Centros de Desarrollo Tecnológico de diferentes sectores que ofrecen 

múltiples servicios a las empresas. 

• Predomina el sector servicios (79%) y la industria  manufacturera (14%). 

Gráfica 1 
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Distribución de las empresas de Bogotá por grandes sectores 
económicos, 2005

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones.de Bogotá -

2005

 

Bogotá es la primera ciudad andina para hacer negocios y la 12 en América 

Latina. 

Gráfico 2 

Escalafón de competitividad en las ciudades de la Comunidad Andina, 2006 
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Fuente: América Economía, 2006.  Proceso - Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

 

 

Gráfica 3 

Multinacionales en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos CCB en base al  Registro Mercantil CCB. Empresas registradas como sucursales de 
empresas extranjeras. 

 

Según el perfil de los empresarios bogotanos y de la región, ellos poseen un nivel 

educativo alto, pues en todos los tamaños de empresas entre 50% y 62% son 

profesionales, con excepción de las microempresas donde el porcentaje apenas 

llega 43%. El desarrollo de programas educativos y posgrados para el sector 

empresarial, sin duda, serán de buen recibo e influirá muy positivamente en el 
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desarrollo de las empresas que se volverán más exportadoras, prósperas e 

innovadoras. 

 

De acuerdo a lo anterior la Universidad Piloto de Colombia a través de su 

programa de Maestría en Gerencia de Proyectos está comprometida en participar 

de manera activa en los procesos sociales, económicos, políticos, culturales del 

país y la región, aportando alternativas de solución a sus problemas y propiciando 

el desarrollo. 

 

El Programa se caracteriza por tener un modelo pedagógico que desarrolla 

competencias para gestionar exitosamente proyectos, manteniendo un equilibrio 

entre la teoría y la práctica que propicia la trasferencia significativa del 

conocimiento a la vida real y que de manera flexible involucra los fenómenos que 

afectan el proceso de diseño, planeación, control, ejecución y cierre de los 

proyectos empresariales. 

 

De igual manera sigue los parámetros determinados por el actual gobierno en el 

plan de Revolución Educativa, que propone transformar el sistema educativo en 

magnitud y pertinencia para garantizar la competitividad del país y asegurar la 

calidad de vida de la población colombiana (www.mineducacion.gov.co). 

 

La nueva sociedad del conocimiento (Drucker, Peter) y los fenómenos resultantes 

de la globalización y apertura económica, como los tratados de libre comercio 

(TLC), al igual que las nuevas formas de cooperación internacional justifican con 

suficiencia la formación de magister en Gerencia de Proyectos. 

 

2.2 TEORÍA  DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

2.2.1 MARCO HISTÓRICO 

http://www.mineducacion.gov.co/
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La administración de Proyectos aparece a mediados de 1887 con los estudios 

realizados por Frederick W Taylor y Henry L. Gantt. Los señores Gantt y Clark, 

desarrollaron un novedoso método  administrativo para la planeación y control de 

proyectos de guerra por encargo del gobierno americano. Aparece el Diagrama de 

Gantt, método grafico en el que se toman las actividades y el tiempo, basado en 

barras, útiles para controlar el trabajo y registrar el avance de las tareas, dio inicio 

a los métodos PERT, (Program Evaluation and Review Technique), técnica para 

evaluar y revisar programas, aplicado a proyectos de carácter probabilístico, CPM, 

(Critical Path Method), desarrollado por Du Pont y Remington Rand, para manejar 

proyectos de mantenimiento de plantas.  (Método del camino crítico o ruta critica) 

aplicado a proyectos de índole deterministico,  métodos que han llegado a 

nuestros días y son la base para el programa de PROJEC de WINDOWS. 

 

Estos métodos son el resultado de un proceso de desarrollo de procesos que 

permitieron agilizar los procedimientos administrativos, los cuales  se tornaban 

más complejos y difíciles a medida que las empresas incorporaban los avances 

tecnológicos. 

 

En 1969, se formó el PMI (Project Management Institute), Instituto de Gerencia de 

Proyectos, bajo la premisa que cualquier proyecto, sin importar su naturaleza, 

utiliza las mismas bases metodológicas y herramientas. Es esta organización la 

que dicta los estándares en esa materia. 

 

El área del conocimiento denominada Administración o Gerencia de Proyectos 

(Project Management) es reconocida y avalada por asociaciones internacionales 

como: Project Management Association –IPMA– (www.ipma.ch), y la Association 

for Project Management –APM– (www.apm.org.uk). Así mismo reconocida por 

http://www.ipma.ch/
http://www.apm.org.uk/
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institutos como Project Management Institute –PMI– en Estados Unidos 

(www.pmi.org). 

Administración: Es el proceso de planeación, organización, actuación y control 

de las operaciones de la organización, que permiten mediante la coordinación de 

los recursos humanos y materiales esenciales, alcanzar sus objetivos de una 

manera efectiva y eficiente. 

El término gerencia  es difícil de definir: significa cosas diferentes para personas 

diferentes. Algunos lo identifican con funciones realizadas por empresarios, 

gerentes o supervisores, otros lo refieren a un grupo particular de personas. Para 

los trabajadores; gerencia es sinónimo del ejercicio de autoridad sobre sus vidas 

de trabajo.  

De allí que, en muchos casos la gerencia cumple diversas funciones porque la 

persona que desempeña el rol de gerenciar tiene que desenvolverse como 

administrador, supervisor, delegado, etc. De allí la dificultad de establecer una 

definición concreta de ese término.  

Gerencia: Es el proceso de planeación, organización, actuación y control de las 

operaciones de la organización, que permiten mediante la coordinación de los 

recursos humanos y materiales esenciales, alcanzar sus objetivos de una manera 

efectiva y eficiente. (1)  

 

2.2.2 LA ADMINISTRACIÓN O GERENCIA DE PROYECTOS. 

 

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 

actividades de proyectos de tal forma que se puedan cumplir o exceder las 

necesidades de los patrocinadores del proyecto. Cumplir o exceder estas 

http://www.pmi.org/
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necesidades significa balancear las demandas específicas relacionadas con 

alcance, tiempo, costo y calidad.   

 

La administración de proyectos es la disciplina de gestionar proyectos 

exitosamente, la cual puede y debe aplicarse durante el ciclo de vida de cualquier 

proyecto (Dixon, 2000). 

 

Existen varias definiciones de la Administración de proyectos, a continuación se 

muestran algunas: 

 

De acuerdo con una enciclopedia en línea, la administración de proyectos es la  

disciplina que se encarga de definir y alcanzar objetivos optimizando el uso de 

recursos: tiempo, dinero, la gente, espacio, etc. (Project management., 2005). 

 

Otra definición nos dice que: la administración de proyectos es la forma de 

planear, organizar, dirigir y controlar una serie de actividades realizadas por un 

grupo de personas que tienen un objetivo especifico; el cual puede ser (crear, 

diseñar, elaborar, mejorar, analizar, etc.) un problema o cosa (Rodríguez, 2002).
12

 

 

Los proyectos por definición tienen una fecha de inicio y finalización determinadas,  

al igual  que  un alcance,  presupuesto,  resultados  específicos y  

recursos asignados. Adicionalmente, cada proyecto, por similar que sean las 

actividades y los alcances, se tornan diferentes porque las circunstancias 

cambian, y las cosas siempre son distintas cuando se lidia con personas. 

  

Una de las funciones primordiales de los administradores de proyectos es 

administrar los procesos internos del mismo donde realmente se efectúa el 

trabajo. Por pequeño que sea el proyecto, se requieren habilidades de 

                                                 
12 http://www.gerenciaynegocios.com/canales/gerencia_gestion/conceptos_gerencia.htm 

http://www.gerenciaynegocios.com/canales/gerencia_gestion/conceptos_gerencia.htm
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administración del mismo para sortear las diferentes situaciones que se presenten, 

y además garantizar el cumplimiento de los objetivos dentro de los tiempos 

estipulados. Estas habilidades van desde la definición del proyecto, hasta la 

administración de las medidas de avance del mismo. Adicionalmente, se deben 

incorporar técnicas para el manejo de contratos y el manejo de proveedores.13
 

 

Durante la mayor parte del Siglo XX, la administración de proyectos como tal, fue 

considerada   de  uso  exclusivo   de  algunos   ingenieros.   Las herramientas  y  

métodos desarrollados, encontraron su campo de aplicación más fértil en 

proyectos grandes y complejos, tales como la construcción de presas, oleoductos 

o grandes instalaciones de manufactura, así como en el desarrollo de artefactos 

de guerra, como aviones, barcos y armas sofisticadas. Casi hasta mediados de los 

80’s, dentro de las universidades, la materia de Administración de Proyectos, era 

estudiada de forma secundaria u optativa por alumnos de las carreras de 

ingeniería y arquitectura solamente.  

 

Sin embargo este panorama ha cambiado radicalmente. Hoy en día, la mayoría de 

las organizaciones reconocen que la Administración de Proyectos como disciplina,  

tiene mucho  que ofrecer al  crecimiento y éxito de sus estrategias de negocio. 

“Los proyectos son la clave en esta nueva era de competencia global”14. 

 

La creciente competitividad, la famosa globalización y el constante cambio 

tecnológico han obligado a que las empresas modernas tengan que reaccionar 

con suma rapidez a los cambios del entorno. Nuevos requerimientos por parte de 

los clientes, disposiciones gubernamentales y ambientales más estrictas, fusiones, 

adquisiciones o nuevas plataformas tecnológicas, obligan a que las empresas 

cambien, modifiquen u optimicen sus procesos, casi de forma permanente.  

                                                 
13 http://www.deltaasesores.com/articulos/gestion-de-proyectos/349-administracion-de-proyectos-i- 
14 http://www.deltaasesores.com/articulos/gestion-de-proyectos/349-administracion-de-proyectos-i- 
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Sin embargo el cambio no es sencillo, el cambio por regla general es caótico, es 

dinámico y pareciera prácticamente imposible de administrar eficientemente. Si 

pensamos  en  las  herramientas  de la  administración  tradicional –normalmente 

orientadas a procesos y operaciones cíclicas–, es seguro que nos enfrentaremos a 

una tarea, sino imposible, si muy difícil. “El reto es administrar actividades que 

nunca han sido ejecutadas en el pasado y tal vez nunca sean repetidas en el 

futuro”15 . 

 

Muchos proyectos terminan fuera de presupuesto o más tarde de lo previsto. Un 

estudio realizado por la empresa Standish Group de los Estados Unidos en 1998, 

reveló que, de un análisis de más de 28 mil proyectos de desarrollo de sistemas, 

solamente un 28 por ciento habían fracasado rotundamente (suspendidos o 

cancelados antes de terminar) y otro 46 por ciento habían terminado fuera de 

tiempo, arriba de presupuesto o con menor alcance del planeado originalmente
3

.  

Es en este ambiente donde muchos ejecutivos modernos han volteado su atención 

hacia la administración de proyectos. Hoy en día es cada vez más común 

encontrarse con profesionales prácticamente de todas las áreas, interesados en 

controlar de forma más eficiente las actividades, recursos y productos 

involucrados en el desarrollo de un proyecto. Sin embargo, muchas veces no es 

claro por dónde empezar o qué es importante administrar. Tratemos de fijar 

entonces, los que se consideran los pasos básicos esenciales para lograr una 

administración eficiente. 

 

1. Nunca inicies sin tener un objetivo bien definido: Muchos proyectos se 

originan con base en ideas sueltas o buenos deseos. Nunca empieces a trabajar 

como el toro que salta al ruedo como en diferentes direcciones y se estrella contra 

las barreras. Si el objetivo del proyecto no ha sido suficiente y claramente definido 

                                                 
15 http://www.deltaasesores.com/articulos/gestion-de-proyectos/349-administracion-de-proyectos-i- 
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por el iniciador, normalmente un alto directivo que fungirá el rol de “patrocinador”; 

ni la planeación, ni la ejecución del proyecto deben comenzar aún. Establece por 

escrito cuál es la misión del proyecto (producto o servicio que se pretende crear), 

qué objetivos específicos y que restricciones tienes que cumplir. Establece 

asimismo, cuáles son los beneficios que la organización obtendrá de este proyecto 

y por último y muy importante, obtén el consenso de los involucrados 

(stakeholders) a través de su autorización o visto bueno.  

 

2. Fragmenta el Proyecto: Muchos proyectos parecen no tener pies ni 

cabeza cuando se pretende planearlos. La mayoría de los administradores de 

proyecto, han encontrado que la mejor estrategia es “divide y vencerás”. Una vez 

definidos claramente los objetivos, fragmenta de forma gradual el proyecto a un 

nivel razonable de detalle. Es decir, divide el proyecto en cuatro, cinco o seis 

partes grandes (comúnmente llamadas fases, etapas o partidas) y continúa 

subdividiendo cada parte en grupos más pequeños hasta llegar al nivel de 

actividades o tareas (usualmente paquetes de trabajo de 40 a 80 horas de 

esfuerzo).  

 

3. Invierte tiempo en la planeación: Este es un principio básico de la 

Calidad. Total y podemos aplicarlo a todos los proyectos. Invertir tiempo en 

planeación, ahorra tiempo en la ejecución, al analizar previamente el camino que 

se ha de seguir y por lo tanto evitar retrabajos, mismos que normalmente 

repercuten en desviaciones de tiempo y costo. Más aún, el trabajo de planeación, 

normalmente es mucho más barato que el de ejecución, por lo que siempre es 

bueno tener en mente que ningún proyecto es tan urgente como para no dedicarle 

tiempo suficiente a su planeación.  

 

4. Involucra al equipo de trabajo, tanto en la planeación como en el control: 

Muchos líderes de proyecto cometen el error de realizar individualmente la mayor 
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parte del trabajo administrativo. Al compartir con el equipo de proyecto, el trabajo 

de planeación y control, éste se enriquece y casi automáticamente se generan dos 

situaciones ventajosas: compromiso y entendimiento, de los involucrados. Por 

regla general, los equipos de trabajo están poco dispuestos a aceptar un programa 

de trabajo o presupuesto “impuestos” por un tercero.  

 

1. Haz que tu equipo de trabajo sea lo más tangible posible: La 

composición organizacional de casi todas las empresas modernas está diseñada 

en una de dos formas: Funcional o Matricial. Esto provoca que la mayoría de los 

recursos humanos que intervienen en un equipo de proyecto sean “prestados”. Es 

decir que, organizacionalmente no pertenecen al equipo de proyecto, sino a 

alguna división funcional o departamento de la empresa. Esta situación 

desgraciadamente no contribuye a fomentar el sentido de unidad e identidad 

deseable en cualquier equipo de trabajo. El líder de proyecto por consecuencia, 

deberá tratar de fomentar por vías alternativas esa cohesión necesaria. Símbolos 

o situaciones que identifiquen al equipo de trabajo como tal; ciertos premios o 

recompensas monetarias o no; algunas reuniones cara a cara que permitan a los 

miembros de un equipo sentirse parte del mismo; espacios físicos específicamente 

destinados para el trabajo en equipo (war rooms) y difusión del trabajo realizado; 

son sólo algunas de las estrategias que han probado ser efectivas.  

 

2. Trata de prevenir los problemas antes de que ocurran: Suena difícil, sin 

embargo no lo es tanto. Un buen análisis de los riesgos a los que se enfrenta un 

proyecto y su efectiva administración –evaluación, priorización y respuesta– 

minimizan o en algunos casos eliminan por completo, muchos contratiempos y 

problemas a los que los proyectos se enfrentan. La Administración de los Riesgos 

en un proyecto se ha convertido en una de las herramientas más socorridas hoy 

en día, dada la efectividad que agrega a la tarea de administrar un esfuerzo tan 

dinámico.  
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7. Antes de empezar a ejecutar, establece una Línea de Base: El trabajo de 

control de proyectos está basado en el monitoreo constante del avance real del 

proyecto, sin embargo esta información deberá compararse contra algún estándar 

que nos indique que tan bien o mal vamos. En un proyecto, este estándar es 

únicamente el proyecto mismo, es decir la planeación que se realizó. Por lo tanto, 

antes de comenzar con la ejecución es importante establecer o “congelar” lo que 

se ha dado en llamar la Línea de Base. La planeación inicial del proyecto, contra la 

cual se va a comparar el desempeño real del mismo y, en caso de detectar 

desviaciones, aplicar las medidas correctivas necesarias para regresar el proyecto 

a buen camino. La línea de base sólo se modificará, si existen cambios 

autorizados por el patrocinador o los involucrados (stakeholders) y en los cuales el 

líder de proyecto concuerda.  

 

8. No pierdas de vista el objetivo principal, pero guarda cabeza para los 

detalles: En particular tres cosas pueden voltear un proyecto de cabeza16:  

 

Expectativas. Preocúpate por conocerlas y “empatarlas”, normalmente dentro de 

una organización, hay muchas diferencias, y algunas son inclusive irreales.17  

 

Estimaciones. Pon mucha atención a los estimados de tiempo y costo que los 

miembros de tu equipo o proveedores te dan, siempre cuestiona y valida todos los 

estimados. Muchos de ellos no son más que buenos deseos. “Yo creo que el 

diseño del producto lo podemos tener en…, mmmm…, más o menos dos 

semanas…”18.  

 

                                                 
16 Forsberg, Kevin (2000), Visualizing Project Management, Ed. John Wiley & Sons 
17 Kerzner, Harold (1998), In Search of Excellence in Project Management, Ed. Van Nostrand Reinhold. 
18 Chalfin T., Chaos Report 1998, PMNetwork Magazine, September, 1998. 
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Cambios. Principalmente en el alcance o las especificaciones. Son la lápida de 

muchos proyectos y motivo de demandas y conflictos. Cuando los cambios en un 

proyecto no están bien controlados, analizados, autorizados y documentados (en 

ese orden), estás preparando el escenario para un desastre.  

 

9. Establece un proceso bien definido para monitorear y controlar tu 

proyecto: Tal vez la tarea más difícil de todo proyecto sea revisar constantemente 

el avance del mismo. Muchas veces la medición de este avance es subjetiva y no 

se tiene claro en que punto del camino nos encontramos y si efectivamente vamos 

a llegar al final en el tiempo y al costo planeado. Por lo anterior, es importante 

establecer un proceso de monitoreo y control muy claro, y apegarse a él durante 

todo el desarrollo del proyecto. Establece cuáles serán los factores a medir y en 

que puntos aplicaremos accione correctivas.  

 

10. Enfoca tus esfuerzos a las interfaces: Cada día administramos más 

proyectos a la vez, por lo que muchas veces no es posible llevar a cabo un 

seguimiento puntual de todas las actividades de cada proyecto. Ante esta 

situación, lo importante es atender por lo menos, los puntos críticos de un 

proyecto, normalmente representados en un programa de trabajo como hitos 

(milestones). Estos se encuentran al final de una etapa o fase importante (de ahí 

el nombre de interfaces) y coinciden también con la obtención de los productos 

más representativos del proyecto (entregables o delibérales).  

 

11. Tómate el tiempo necesario para cerrar tu proyecto: Invertir el tiempo 

suficiente al cierre de un proyecto, es como invertir tiempo en la planeación. La 

principal razón para detenerse al final de un proyecto y hacer un análisis de lo que 

ocurrió, es aprender del mismo para repetir en proyectos futuros aquello que 

funcionó y evitar lo que no. Aparte de la meta cumplida, el producto más 

importante que se obtiene al final de un proyecto son las “lecciones aprendidas”.  
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12. Utiliza una metodología estándar para todos tus proyectos: Cual 

metodología utilices no es lo importante, utilizar una, sí. La estandarización es el 

único camino a largo plazo que permite a una organización mejorar el desempeño 

global de sus proyectos. Una empresa exitosa no es aquella que termina con éxito 

un proyecto, sino la que de manera constante ejecuta proyectos exitosos.  

 

La cantidad de herramientas y técnicas disponibles es mucho más amplia. Una 

referencia mucho más inclusiva, puede ser encontrada en Project Management 

Body of Knowledge, (PMBOK
® 

Documento escrito y distribuido por el Project 

Management Institute PMI
®

) de los Estados Unidos (www.pmi.org); organización 

profesional que por su dinamismo y difusión se ha convertido en la referencia a 

nivel mundial. Sin embargo, la cantidad de herramientas o técnicas a utilizar no es 

tan importante como tomarse el tiempo para administrar. Pretender que se puede 

dedicar el 100 por ciento del tiempo de un proyecto a su ejecución es el error más 

común que se comete hoy en día. La administración de un proyecto es una tarea 

crítica, importante e insustituible, sobre todo si tomamos en cuenta que 

normalmente las expectativas involucradas son muy altas.19  

 

La gerencia de proyectos ofrece a las diferentes organizaciones un servicio idóneo 

de administración que garantiza la calidad en la ejecución de sus proyectos y la 

entrega oportuna de los resultados esperados. Esta línea de servicios contribuye a 

que las entidades dirijan sus mayores esfuerzos a la planeación y diseño de 

políticas propias  de  su  función  social.  Mediante  convenios  las  entidades  

trasladan  a FONADE la gestión técnica, administrativa, jurídica y financiera para 

el desarrollo de sus programas y proyectos, garantizando su ejecución. 

 

                                                 
19 La Administración de Proyectos como Herramienta de Crecimiento, por Roberto Toledo 
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La Gerencia de Proyectos puede canalizar recursos de diferentes fuentes, y 

manejar cada uno de estos con la independencia requerida.  También puede 

aplicarse a cualquiera de las fases del proyecto-preparatoria, de ejecución o de 

evaluación y liquidación- o a actividades especificas de alguna de ella. 
20 

 

2.2.3 EL PROCESO DE DIRIGIR PROYECTOS 

 

Desde que los seres humanos comenzaron a hacer actividades organizadas, han 

concebido y realizado proyectos. Nuestros ancestros realizaban proyectos básicos 

y domésticos como la consecución del alimento, una cacería por ejemplo, es una 

empresa temporal cuyo objetivo está en conseguir el sustento para la comunidad. 

En la antigüedad también se concibieron proyectos grandes y complejos, las 

Pirámides  de  Egipto, la gran Muralla China,  fueron  proyectos  que en su época, 

tuvieron la envergadura del proyecto Manhattan para construir la bomba atómica, 

el proyecto Apolo para enviar el hombre a la luna o el reciente proyecto Genoma, 

que desentraña los secretos de la genética en el ser humano. 

 

Todos emprendemos constantemente proyectos en nuestra vida cotidiana, estos 

proyectos  forman  parte  de  nuestra vida.  Estamos  rodeados de proyectos, sin 

embargo no nos esforzamos conscientemente en dominarlos o por dirigirlos.  La 

dirección o Management de un proyecto, en su forma específica, es en realidad 

muy reciente. 

 

La técnica fue depurada como consecuencia de los proyectos más importantes de 

la segunda guerra mundial, como el proyecto Manhattan. En este caso específico 

se hizo un esfuerzo consciente para coordinar de la manera más eficiente su 

enorme presupuesto, su riguroso plan y la complejidad de los recursos que 

estaban en juego. El proyecto Manhattan desarrolló el management de proyecto 

                                                 
20 http://www.gerenciaynegocios.com/canales/gerencia_gestion/conceptos_gerencia.htm 

http://www.gerenciaynegocios.com/canales/gerencia_gestion/conceptos_gerencia.htm
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desde el ámbito de lo accidental hasta el dominio cuidadosamente controlado, al 

menos, pretendió hacerlo. 

 

Desde la segunda mitad del siglo XX, el management de proyecto se ha 

convertido en un método sumamente eficaz. 

 

En el mundo occidental la economía ha entrado en una fase postindustrial donde 

los managers descubrieron que gran parte de las normas establecidas para una 

economía de manufactura, ya no les son tan útiles en una economía de la 

información. 

 

En un ambiente de manufactura se pone énfasis en la predictibilidad y sobre las 

actividades repetitivas, el management se ocupa en gran medida de la 

estandarización de los procesos de producción. En una sociedad de la 

información21
(1), por el contrario, la repetición ha sido reemplazada por la 

singularidad de los hechos, la información misma es dinámica y cambiante. El 

nuevo orden tiene una consigna flexibilidad, y el management de proyecto es 

clave para esta flexibilidad. 

 

La Gerencia de proyectos es la disciplina de dirigir, liderar y administrar, los 

recursos de manera que un proyecto sea terminado completamente dentro de las 

restricciones de alcance, tiempo y presupuesto planeados desde el inicio. Por las 

características únicas de cada proyecto, en contraste con los procesos u 

operaciones de una organización, gerenciar un proyecto requiere de una filosofía 

distinta, así como competencias, habilidades y destrezas específicas.  
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La Dirección de proyectos consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer sus 

requisitos y alcanzar sus objetivos. 
22 

 

Para lo cual hay que identificar los requisitos, establecer objetivos claros y 

posibles, equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y 

costos y adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas 

inquietudes y expectativas. 

 

El enfoque de proyectos ha sido el estilo de hacer negocios en la industria de la 

construcción, en los contratos del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, en 

Hollywood y en las grandes empresas de consultoría. Ahora se ha extendido a 

todas las áreas de trabajo. Hoy día existen equipos para realizar proyectos tan 

diversos como ampliar puertos, reestructurar hospitales o mejorar los sistemas de 

información. Fabricantes de automóviles como Toyota, Nissan y BMW atribuyen 

su capacidad para ganar un segmento importante del mercado automotriz al uso 

de equipos de administración de proyectos, los cuales pronto desarrollaran nuevos 

vehículos que incorporan la última tecnología automotriz. El efecto de la 

administración de proyectos es más profunda en áreas de tecnologías de 

información (TI), donde los nuevos héroes son jóvenes profesionales cuyos 

grandes esfuerzos conducen al flujo constante de nuevos productos de hardware y 

software. 

 

La administración de proyectos no se limita al sector privado. También es un 

vehículo para hacer buenas obras y resolver problemas sociales. Por ejemplo 

tareas como llevar ayuda de emergencia al área del Golfo de México que devastó 

el huracán Katrina, diseñar una estrategia para reducir el crimen y el abuso de 

drogas en una ciudad, u organizar un esfuerzo comunitario para renovar un 

                                                 
22 PMBOK. TERCERA EDICIÓN 2002 
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parque público, todo esto sería beneficiado con la aplicación de habilidades y 

técnicas modernas de la administración de proyectos. 

 

Quizá el mejor indicador de la demanda de administración de proyectos puede 

verse en la rápida expansión del Project Management Institute (PMI, Instituto de 

Administración de Proyectos), una organización profesional para gerentes de 

proyectos. La membrecía en este organismo ha aumentado de 93.000 en el año 

2000 a más de 230.000 en la actualidad. Para obtener información sobre la 

certificación profesional en administración de proyectos vea el PMI Snapshort  

from Practice (certificación instantánea a través de la práctica). 

 

Resulta casi imposible tomar un periódico o una revista de negocios y no 

encontrar algo que haga referencia a un proyecto. ¡Esto no es para sorprender a 

nadie! Alrededor de 2.5 trillones de dólares (casi 25% del producto bruto 

estadounidense) se dedica a proyectos anuales tan sólo en Estados  Unidos. 

Otros países están aumentando su gasto en proyectos. Millones de personas en 

todo el mundo consideran que la administración de proyectos es la principal tarea 

de su profesión. 

 

La administración de proyectos también tiene sus dificultades. El Standish Group 

ha observado los proyectos de administración de tecnología de la información (TI) 

durante años. Los informes periódicos de esta compañía, que son un hito en el 

tema, concluyen que existe una constante necesidad de mejorar la administración 

de proyectos. En 1994 de 16%  de los proyectos de TI se terminaron a tiempo, 

dentro de presupuesto; para 2004, la tasa de éxito había crecido a 29%. Los 

proyectos que fracasaron también se redujeron de 31% en 1994 a 18% en 2004. 

Sin embargo, el número de proyectos que se terminaron después de lo 

programado, o por encima del presupuesto, no se ha modificado; estos “proyectos 

en grave riesgo” representando el 53%. 
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¡La tendencia a mejorar es clara, pero hay una necesidad urgente de elevar el 

desempeño! ¡Se calcula que el desperdicio en proyectos fracasados y 

desembolsos excesivos es de casi 150 mil millones de dólares! 

 

Estas estadísticas se limitan a los proyectos de tecnología de información. De las 

pláticas con los gerentes de proyectos de otras industrias se desprende que la 

aplicación en éstas puede ser distinta, pero la gravedad de los problemas es igual. 

 

La administración de proyectos no se limita a los especialistas. A menudo es una 

parte fundamental del trabajo de todos. Por ejemplo, Brian Vannoni, que trabajaba 

en General Electric Plastics, afirma: 

 

Tenemos muy pocos  gerentes de proyectos especializados. A veces ser 

ingenieros de procesos, científicos, técnicos para el control de procesos, 

mecánicos de mantenimiento, personas tituladas o no.  Una respuesta corta para 

esta empresa es que cualquier persona, de cualquier nivel y función pude 

convertirse en gerente de proyectos23 

 

Las empresas reconocen que todo el personal de su organización puede 

beneficiarse de que se les capacite en administración de proyectos, no solo 

quienes desean especializarse en el área. 

 

El crecimiento de la administración de proyectos también se puede observarse en 

el salón de clases. Hace diez años, las principales universidades ofrecían uno o 

dos cursos en administración de proyectos y éstas se destinaban en formar 

particular a los ingenieros. En la actualidad, muchas universidades ofrecen 

                                                 
23

 Harold Kerzner, APPLIED Project Management ( Nueva York, John Wiley & Sons, 2000), p. 221  
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sesiones múltiples de administración de proyectos y al grupo central de ingenieros 

se le han añadido estudiantes de negocios con especializaciones en 

comercialización y mercadotecnia, en administración de sistemas de información 

(MIS, por sus siglas en inglés) y en finanzas, así  como estudiantes de otras 

disciplinas, como oceanografía, ciencias de la salud, ciencias de la computación y 

artes liberales. Estos estudiantes están encontrando que la administración de 

proyectos les ofrece ventajas claras cuando se trata de buscar trabajo. Cada vez 

más empleadores buscan graduados que tengan habilidades en administración de 

proyectos. El punto lógico de inicio para desarrollarlas es comprender el carácter 

“único” de un proyecto y de los administradores de proyecto.   

  

La disciplina de Project Management fue desarrollada en los Estados Unidos por 

el Project Management Institute (PMI) con el único objetivo de brindar a los 

Directores de Proyectos los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias 

para cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos de los proyectos.  

 

El Project Management Body of Knowledge (libro de estándares para la gestión de 

proyectos) –PMBOK–, es un estándar internacionalmente aceptado (IEEE, ANSI), 

su gran aporte consiste en la integración de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas para resolver requisitos del proyecto.  

 

El Project Management Institute (Instituto de Administración de Proyectos. PMI, 

por sus siglas en inglés) se fundo en 1969 como una sociedad internacional para 

administradores de proyecto. Hoy, el PMI tiene miembros procedentes de más de 

125 países que superan 230.000. Los profesionales del PMI vienen de casi todas 

las industrias importantes, entre ellas, la aeroespacial, la automotriz, la 

administración de negocios, la construcción, la ingeniería, los servicios financieros, 

la tecnología de información, las farmacéuticas, la atención de la salud y las 

comunicaciones. 
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El PMI ofrece certificación como PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL 

(Profesional en administración de proyectos o PMP, por sus siglas en inglés) a 

quienes han documentado tener suficiente experiencia en proyectos, que han 

estado de acuerdo en seguir el código PMI de conducta profesional y que han 

demostrado su dominio en el campo de la administración de proyectos, además de 

aprobar un examen muy amplio y profundo. En los últimos años ha crecido 

muchísimo el número de personas que han obtenido esta certificación. En 1996 

había menos de 3.000 profesionales certificados en administración de proyectos. 

¡Para fines de 2005 había más de 200.000!  

 

De la misma manera en que el examen CPA es un estándar para los contadores, 

aprobarlo puede convertirse en una norma para los gerentes de proyecto. Algunas 

empresas exigen que todos sus gerentes de proyectos tengan dicha certificación. 

Además muchos puestos de trabajo se limitan a estos profesionales. En general, 

las personas que buscan empleo han encontrado que cuando se cuenta con esta 

certificación se tiene una ventaja en el mercado del trabajo. 

 

Hace poco que la PMI añadió una certificación denominada CERTIFIED 

ASSOCIATE IN PROJECT MANAGEMENT (Asistente certificado en 

administración de proyectos, o CAPM, por sus siglas en inglés), La CAPM se ha 

diseñado para los integrantes de un equipo de proyecto y para los administradores 

de proyectos a nivel inicial, así como parta estudiantes de licenciatura y posgrados 

que desean esta credencial como un reconocimiento  de su dominio en el 

conocimiento de la administración de proyectos. Para la obtener la CAPM no se 

requiere la amplia experiencia en administración de proyectos que se necesita 

para la PMP. Para mas detalles sobre ambas certificaciones, buscar PMI en 

GOOGLE a fin de encontrar el sitio actual de internet del Project Management 

Institute. (1) 
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2.2.4 MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS. 

 

La importancia de la Administración o Gerencia de Proyectos y su procesos es a 

nivel mundial, los requerimientos de organizaciones tras nacionales y nacionales 

es evidente,  se hace visible en la demanda cada vez mayor por profesionales en 

esta área, es por eso la significancia que tiene el Plan de Proyecto para la 

implementación de la Maestría en Gerencia de Proyectos en la Universidad Piloto, 

la que satisfacera esta  necesidad y requerimientos organizacionales. En este Plan 

de Proyectos se desarrolla las siguientes áreas: Área del Alcance del proyecto, 

Tiempo del proyecto, Costo del Proyecto, Recursos Humanos para el Proyecto, 

Riesgos del Proyecto, Calidad del Proyecto e Integración del Proyecto. 

 

Gráfica 4 
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Figura  Ciclo de Vida de un Proyecto 

 

 

Gráfica 5 
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D E L   P R O C E S O 
  
 1. INICIO 

 2. PLANEACIÓN 

 3. CONTROL 

 4. EJECUCIÓN 

 5. CIERRE 

                                           Figura. Grupos del proceso Procesos 
 

 

 
Una de las formas de lograr el propósito de la Universidad Piloto de Colombia de 

profundización e investigación en las diferentes áreas del conocimiento y de 

mejorar su portafolio de servicios educativos es mediante la creación y 

estructuración de programas de maestría es por ello que se presenta el Plan de 

Proyecto de estructuración de la Maestría  en Gerencia de Proyectos bajo los 

lineamientos del PMI. La Maestría en Gerencia de Proyectos tiene su base en el 

proceso que viene desarrollándose en la Especialización en Gerencia de 

Proyectos, por su reconocimiento, posicionamiento, calidad y experiencia de su 

planta docente, son entre algunas las fortalezas del programa líder de la 

Universidad Piloto de Colombia como se sustenta con los siguientes datos de los 

egresados en sus 15 años de actividad académica y comparándola con los 

diferentes programas que posee la Universidad Piloto de Colombia. 

 

2.2.5 Justificación de la Estructuración de la Maestría en Gerencia de Proyectos. 

 

El constante crecimiento de las organización, de sus proyectos, de la complejidad 

y calidad que deben poseer estos, se  hace necesario contar con profesionales 

que dirijan y gerencien los proyectos para culminarlos en  feliz termino con el 

cumplimiento de lo presupuestado, en los tiempos especificados, con la calidad 
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que satisfaga los requerimientos de los clientes, además por la gran demanda de 

las organizaciones por Administradores y Gerentes de Administración de 

Proyectos con conocimientos y experiencia de los lineamientos del PMI,   estos 

son los argumentos y el cimiento para la creación, estructuración de la Maestría en 

Gerencia de Proyectos, programa que se distinguirá por su carácter de 

profundización y de investigación en el área de la Administración y Gerencia de 

Proyectos. 

 

Además con el incremento en la cantidad de proyectos surge la necesidad de 

contar con Administradores o Gerentes de proyectos más calificados, con 

competencias, sentido crítico e investigativo que es el objetivo de formación de la 

Maestría en Gerencia de Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 
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Según la tabla se puede establecer que de los trece programas de Post grado, 

incluyendo la Maestría en Gestión Urbana, la Especialización en Gerencia de 

Proyectos tiene al año 2008, seis cientos noventa y cinco  (695) egresados  que 

son el 36, 33% de un total de 1913 egresados, lo que demuestra la acogida que 

tiene este programa.  

 

La Especialización en Gerencia de Proyectos en el año 2004 cambio estructura 

curricular y temarios, adoptando los lineamientos del PMI, lo cual ha tenido como 

resultado un fortalecimiento y reconocimiento que se demuestra en el numero de 

egresados, que paso de  232 egresados en diez años (1994 – 2003) con un 
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promedio por año de 23,2 egresados a cuatrocientos sesenta y tres (463) 

egresados en los años 2004 a 2008, con un promedio de egresados por año de 

noventa y dos como seis egresados (92.6), con un crecimiento del cuatrocientos 

porciento. 

 
 
Tabla 2 
 

GRADUADOS POR AÑO 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 

PROYECTOS 

Año Cantidad 

1994 16 

1995 19 

1996 52 

1997 54 

1998 30 

1999 36 

2000 18 

2001 4 

2002 1 

2003 2 

2004 70 

2005 132 

2006 70 

2007 102 

2008 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 6 
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CANTIDAD DE GRADUADOS DEL PROGRAMA DE LA ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE PROYECTOS EN LOS AÑOS 1994 -2008 
 
 
El crecimiento que ha tenido la Especialización en Gerencia de Proyectos en los 

cinco últimos años 2004-2008, se hace evidente en la gráfica, teniendo su máximo 

número de egresados en el año 2005, pero manteniendo un número de egresados 

importante en los demás años. 

 

En la siguiente información presentada en la Tabla 3, se establece que el pregrado 

que más cantidad de estudiantes aporta a la Especialización en Gerencia de 

Proyectos es Ingeniería (397), seguida por Arquitectura (148) y  el área 

Administrativa, contable y económica (83).  
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Tabla 3 
 
 

Cantidad de Egresados por Pregrado 

Pregrado Cantidad 

Administración 57 

Antropología 1 

Arquitectura 148 

Ciencias navales 2 

Comunicación social 2 

Contaduría 7 

Derecho 1 

Diseño grafico 1 

Diseño industrial 3 

Eco agrario 1 

Economía 19 

Enfermería 1 

Finanzas y relaciones 
internacionales 2 

Geología 8 

Ingeniería  397 

Licenciatura 12 

Medicina 5 

Mercadeo y publicidad 3 

Optometría 1 

Periodismo 1 

Psicología 11 

Química farmacéutica 5 

Sociología 1 

Trabajo social 2 

Veterinaria 3 

Zootecnia 1 

 
 
 
 
 
Gráfica 7 
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Para los años 2004-2008 se mantiene la constante de aporte de los pregrados de 

Ingeniería, arquitectura y el área administrativa, contable y económica, resaltando 

que de los 463 egresados de la Especialización en Gerencia de Proyectos, 107 

egresados son de pregrados de la Universidad Piloto de Colombia, representando 

el cuarenta porciento aproximadamente.  

 

 

 

Tabla 4 RESUMEN DE EGRESADOS 
 

PREGRADO AÑO 2004- EGRESADOS 
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2008 PILOTO 

Administración, Contaduría, Economía. 52 13 

Arquitectura 105 42 

Ingeniería 266 50 

Psicología 8 2 

Otros 32  

TOTAL 463                                            107 

 

Por el reconocimiento y posicionamiento que tiene la Especialización,  fortalezas 

que son el cimiento para la Maestría en Gerencia de Proyectos, pues se tiene un 

mercado natural importante dentro de sus egresados de la especialización y de los 

diferentes programas de postgrado y pregrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 
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El objeto de este Plan de Proyectos es la estructuración de la Maestría en 

Gerencia de Proyectos en la Universidad Piloto de Colombia bajo la normatividad 

del Ministerio de Educación de Colombia y la reglamentación de la Universidad, 

según sus políticas y direccionamiento estratégico para los programas de 

postgrado. Para el logro del objetivo se definió el Alcance del Proyecto, se 

realizara la programación de acuerdo a los tiempos establecidos por la Institución 

y al presupuesto estimado, aprovechando las fortalezas de reconocimiento, 

posicionamiento y calidad de la especialización que es la base para la 

estructuración e implementación del Programa de Maestría, se beneficiara de la 

experiencia y bondades académicas de los docentes y en general de la calidad del 

Recurso Humano que posee al Institución. Se integrara los diferentes procesos 

mediante una comunicación dinámica entre sus diferentes estamentos que están 

comprometidos en el logro de los objetivos de la Institución en la estructuración e 

implementación de programas de Maestrías y Doctorados.   

 

Para el desarrollo del Plan se  utilizará los lineamientos del  PMI, para la 

administración de Proyectos, ya que se busca la utilización de un método y 

procesos que permiten el logro del objetivo para la satisfacción de los diferentes 

clientes del Plan del Proyecto. 

 

3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

3.1.1FUENTES PRIMARIAS: 

 

Son aquellas que entregaran información verbal o escrita obtenidas por el 

investigador directamente por medio de entrevistas o encuestas, las cuales se 

realizan a:  

 Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Piloto de Colombia 

 Director de la Especialización en Gerencia de Proyectos de UNIPILOTO 

 Docentes de la Especialización en Gerencia de proyectos de UNIPILOTO 
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 Estudiantes de la Especialización en Gerencia de proyectos de UNIPILOTO 

 

3.1.2 FUENTES SECUNDARIAS: 

 

Para el desarrollo del plan del proyecto se recurrirá a los documentos 

institucionales de la Universidad Piloto de Colombia como es el Proyecto 

educativo Institucional, el Proyecto Educativo del Programa, Reglamento del 

estudiante, Estatuto de Docentes, Plan estratégico de la Universidad (2005-2010), 

lineamientos curriculares de Posgrado, Estatuto de Investigación, Estatuto de 

Proyección social, Estatuto de Bienestar Universitario y demás documentos 

institucionales como son actas, resoluciones y  los decretos y leyes expedidos por 

el Ministerio de Educación, además se consulta el PMBOK (PMI, 2004). 

 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la determinación del Alcance del Proyecto se recurrirá al método “análisis – 

síntesis” pues inicialmente se conocerá la opinión del personal administrativo, el 

decano de la Facultad de Economía y el director Académico de la Especialización  

en Gerencia de Proyectos, los docentes, y estudiantes actuales de la  de 

programa de la Especialización de la Universidad Piloto de Colombia para 

determinar las expectativas, requerimientos y necesidades que suplirá la maestría. 

 

Según los resultados se determinará la estructura curricular y la estrategia para la 

implementación de la Maestría en Administración de Proyectos en la Universidad 

Piloto de Colombia. 

 

Como se describe en la sección 4.2 del PMBOK, Pág. 86,  el enunciado del 

alcance del proyecto es la definición del proyecto, los objetivos que debe 

cumplirse. El proceso Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto preliminar 

aborda y documenta las características y los límites del proyecto, y sus productos 
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y servicios relacionados, así como los métodos de aceptación y el control del 

alcance. El enunciado del alcance del proyecto incluye”: 

 

 Objetivos del proyecto y del producto, para el presente trabajo es la 

“Elaboración de un Plan de Proyecto para la estructuración de la Maestría 

en Gerencia de Proyectos en la Universidad Piloto de Colombia, la cual 

cubre la necesidad de un amplio segmento de organizaciones y 

profesionales en esta área del conocimiento, está acorde a la legislación del 

Ministerio de Educación y la normatividad de la Universidad. El Plan se 

presentará el día 14 de Septiembre de 2009 ante Consiliatura y Rectoría. 

 

 Requisitos y características del producto o servicio, los requisitos y 

características están determinadas por lo estipulado en la legislación del 

Ministerio de Educación Superior Ley 115 de 1994, Ley 1188 de 2008,  

Decreto 1001 de Abril de 2006, demás reglamentación para Programas de 

Postgrado, lo mismo que la normatividad de la Universidad y Políticas 

descritas en el PEI, Plan de desarrollo, estatutos y reglamentos 

institucionales. 

 

 Criterios de aceptación del producto, los estipulados por la Consiliatura y la 

rectoría de la Universidad, la decanatura de Economía, en los tiempos y 

presupuesto establecido para el desarrollo del Plan. 

 

 Límites del proyecto, el Plan del Proyecto se desarrollara para la Maestría 

en Gerencia de Proyectos, con el grupo de profesionales autorizados por la 

Institución. 
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 Restricciones del proyecto, el presupuesto establecido para el desarrollo del 

Plan ($15.000.000.00), el tiempo de presentación del Plan, 14 de 

septiembre de 2009. El recurso Humano autorizado para el desarrollo- 

 

  Asunciones del proyecto, están determinados por proceso, reconocimiento 

y posicionamiento de la Especialización que son los cimientos básicos de la 

Maestría, además por la Importancia que tiene para la Universidad el 

desarrollo del Plan de Proyecto en cumplimiento de su Plan estratégico de 

Desarrollo y de acuerdo a sus políticas y objetivos. 

 

 Organización inicial del proyecto, el proyecto inicialmente esta a cargo de la 

Facultad de Economía, específicamente será responsabilidad del Director 

de la Especialización quien determinara y seleccionara su equipo de 

trabajo, programara las fechas de las reuniones del comité académico. 

 

 Riesgos iniciales definidos, el corto tiempo para el desarrollo de Plan y la 

excesiva tramitología en la toma de decisiones por parte de los diferentes 

entes de la Institución lo cual atrasa los procesos. 

 Cronograma (anexo) 

 

 EDT inicial (anexo) 

 

 Estimación de costes, el presupuesto autorizado para el desarrollo del Plan 

del Proyecto es de $15.000.000.00  

 

 Requisitos de aprobación: entrega de documento Maestro del Programa de 

la Maestría en Gerencia de Proyectos con las condiciones de calidad 

exigida por el MEN y acorde a los lineamientos y políticas de la 

Universidad. 
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Para el desarrollo del plan y el logro de los objetivos definidos se utilizo y aplico las 

herramientas y metodología del PMI. 

 

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el logro de los objetivos propuestos en el plan del proyecto se utilizarán las 

técnicas de investigación documental y de campo. 

 

INVESTIGACIÓN MIXTA 

 

Se aplicara los métodos de investigación documental y de campo de forma 

integral, consultando y analizando documentación institucional, PEI, Plan de 

Desarrollo, Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil, Lineamientos Curriculares 

para Postgrados, Lineamientos de Autoevaluación, Documento Maestro de la 

Especialización en Gerencia de Proyectos, PEP del Programa de Economía, 

normas y decretos expedidos por el Ministerio de Educación para programas de 

pregrado y postgrado. 

 

 En el trabajo de campo que se aplicar cuestionarios, entrevistas y encuestas para 

determinar la actualidad de la Especialización y de la institución. 

 

3.4 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para lograr los objetivos propuestos en el plan del Proyecto se utilizo  

herramientas  y técnicas como las siguientes: 

 

 Datos históricos y Estadísticas institucionales 

 Normas y reglamentos del MEN e institucionales 
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 Juicio de expertos, conceptos de profesionales expertos en PMI, 

Investigación, procesos curriculares y determinación de competencias. 

 Entrevistas con los diferentes clientes del Plan del Proyecto (Decano. 

Director, docentes estudiantes). 

 Formatos y planillas 

 Entrevistas  

 Programas y software. (Project, Excel, Word) 

 Organigramas y gráficos. 

 

3.4.1DATOS HISTÓRICOS Y ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES 

 

Información y datos históricos de la Universidad Piloto de Colombia, de la 

Especialización en Gerencia de Proyectos, documentos generados a nivel 

institucional y del programa que han generado gráficos y estadísticas relevantes 

para el programa y que son la base para el logro de los objetivos propuestos en el 

presente Plan de Proyecto 

 

3.4.2 NORMAS Y REGLAMENTOS DEL MEN E INSTITUCIONALES. 

 

Son todas aquellas normas expedidas por el MEN, que regulan los deferentes 

programas de pregrado y postgrado, que deben cumplir con los estadares de 

calidad que deben cumplirse para el poder ofertar un programa, además de las 

reglas institucionales para la estructuración e implementación de un programa de 

Maestría. 

 

 

 

3.4.3 JUICIO DE EXPERTOS 
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Se consulto con profesionales expertos, con profundos conocimientos en los 

lineamientos del PMI, certificados como PMP, entre los que se cuenta el 

presidente del PMI capitulo Bogotá, además con reconocidos investigadores y 

docentes de amplia trayectoria en la Gerencia y administración de Proyectos, 

vinculados a la Universidad Piloto de Colombia y también  notables profesionales 

externos.  

 

3.4.4 ENTREVISTAS 

 

Se realizaran entrevistas formales e informales con los diferentes involucrados o 

clientes del Plan del Proyectos como son el decano de la Facultad, el director de la 

Especialización, docentes y estudiantes para identificar y determinar las 

necesidades reales que debe suplir la Maestría en Gerencia de Proyectos y sus 

característica y énfasis que debe poseer 

 

3.4.5 FORMATOS Y PLANILLAS 

 

Se recurrirá a los formatos y plantillas institucionales, que son de gran apoyo y una  

herramienta importante en la investigación por su facilidad y conocimiento que se 

tiene de su diligenciamiento. Por parte del equipo de trabajo  

 

3.4.6 PROGRAMAS Y SOFTWARE 

 

Para la generación de los documentos e informes, la graficación y realización de 

tablas se recurrirá a Microsoft Office: Excel, Word, Project, PowerPoint.  

 

 

 

3.4.7 ORGANIGRAMA Y GRAFICOS. 
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Se recurrirá a los diferentes gráficos y organigramas que posee la institución para 

una mejor claridad en la descripción de su estructura administrativa. 

 

3.5 ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS. 

3.5.1 OBJETIVO ESPECIFICO 1: Determinar la estructura de la maestría, presentación 

de documento maestro y subir a la plataforma de SACES, según requerimientos 

del MEN para su aprobación.  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Se aplicó el método “análisis-síntesis” para conocer la opinión o criterio del 

decano, director, docente, investigadores y expertos en administración de 

proyectos y áreas afines de la administración de la universidad, posteriormente se 

integrará esos criterios a los expresados por los profesionales externos 

contactados para determinar el diagnóstico actual y el estado de los programas de 

posgrado en esta área y bajo los lineamientos del PMI, identificando fortalezas, 

debilidades institucionales del programa base y las necesidades organizacionales  

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Se aplicará las técnicas de investigación documental y de campo, investigación 

mixta para el logro de lo propuesto en este objetivo 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Las descritas en el numeral 31.2 las cuales son la base para el desarrollo y logro 

del objetivo propuesto.  
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Inicialmente se recurrió a las fuentes primarias como es el decano del Programa 

de Economía, al Director de la Especialización en Gerencia de Proyectos, a los 

docentes de la Especialización, realizando entrevista para determinar los 

opiniones y criterios sobre el actual estado de los programas de Maestría en esta 

área del conocimiento y la pertinencia de un Programa de Maestría bajo los 

lineamientos del PMI. 

 

Se constituyo comité académico para la Maestría, integrado por el Decano del 

programa de Economía, el Director de la Especialización, El presidente del 

capitulo Bogotá del PMI, director del INIP (Departamento de Investigación de la 

Universidad Piloto de Colombia, dos docentes de amplia trayectoria, certificados 

PMP, comité encargado de la estructuración curricular de la maestría según las 

necesidades y requerimientos detectados, aprovechando las fortalezas de la 

Especialización su reconocimiento y posicionamiento en el entorno académico y 

organizacional. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se seleccionara y clasificaría la información obtenida en las entrevistas, la 

emanada de las sesiones de comité, de la información documental, para la 

construcción del documento Maestro de acuerdo a los quince estándares exigidos 

por el Ministerio de Educación (MEN), en este documento se describió la 

estructura administrativa y académica de la Maestría en Gerencia de Proyectos de 

la Universidad Piloto de Colombia, requisito indispensable para poder obtener el 

Registro Calificado del Programa. Esta es la información base para subir a la 

plataforma SACES. 
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3.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Realizar el plan de gestión del alcance para 

determinar que se lograra con el plan de proyecto para la estructuración de la 

maestría en gerencia de proyectos en la Universidad Piloto de Colombia 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Se aplicó el método “análisis-síntesis” para conocer los requerimientos,  

necesidades, opiniones y criterios del decano, director, docente, investigadores, 

estudiantes de la Especialización y expertos en Administración de Proyectos u 

áreas afines de la Administración de la Universidad, para determinar el objetivo del 

Plan del Proyecto y así definir el alcance del proyecto del mismo.  

 

Se determino la Estructura de Desglose de trabajo (EDT o WBS), por sus siglas en 

ingles, para realizar la planeación del trabajo. Esta técnica consiste en subdividir 

los entregables en componentes más pequeños y administrables. La 

administración de todo el trabajo del proyecto generalmente implica las siguientes 

actividades (PMI, 2004): 

 

 Identificar los productos entregables y el trabajo relacionado. 

 Estructurar y organizar la EDT. 

 Descomponer los niveles superiores de la ED en componentes detallados 

en el nivel inferior. 

 Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la 

EDT. 

 Verificar que el grado de descomposición del trabajo es necesario y 

suficiente. 

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
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Se aplicará las técnicas de investigación documental y de campo, investigación 

mixta para el logro de lo propuesto en este objetivo 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Las descritas en el numeral 31.2 las cuales son la base para el desarrollo y logro 

del objetivo propuesto.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Inicialmente se recurrió a las fuentes primarias como es el decano del Programa 

de Economía, al Director de la Especialización en Gerencia de Proyectos, a los 

docentes de la Especialización, realizando entrevista para determinar los 

opiniones y criterios sobre el actual estado de los programas de Maestría en esta 

área del conocimiento y la pertinencia de un Programa de Maestría bajo los 

lineamientos del PMI. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Según la información obtenida en las entrevistas, la emanada de las sesiones de 

comité, de la información documental se procedió a la realización de reunión con 

el decano en representación de la Universidad, el comité académico para 

determinar el alcance del Plan de Proyecto, determinar sus entregables, las 

características y requisitos de los entregables y del producto final que cumpla con 

los estándares solicitados por el MEN. 

3.5.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Realizar el plan de gestión del tiempo para definir las 

actividades y el cronograma para la estructura de la maestría  
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Se aplicó el método “análisis-síntesis” para conocer los requerimientos en lo 

relacionado al tiempo de duración del Plan del Proyectos, determinar las fechas de 

inicio y finalización del Plan del Proyecto de acuerdo a la Programación de la 

Universidad Piloto para el año 2009. Se aplico el método entrevistando al decano 

de la Facultad de Economía y al Director de la Especialización en Gerencia de 

Proyectos. 

 De acuerdo al PMBOK 2004, la Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los 

procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo.  

 

Definición de las Actividades: identifica las actividades específicas del 

cronograma que deben ser realizadas para producir los diferentes productos 

entregables del proyecto. De acuerdo a la información obtenida se determino las 

actividades específicas que se deben realizar para cumplir con lo estipulado en el 

Plan de Proyecto. 

 

Establecimiento de la Secuencia de las Actividades: identifica y documenta las 

dependencias entre las actividades del cronograma. Se establecen las actividades 

precedentes y siguientes que tiene el Plan del Proyectos. 

  

Estimación de Recursos de las Actividades: estima el tipo y las cantidades de 

recursos necesarios para realizar cada actividad del cronograma. Asignación de 

los diferentes recursos para el desarrollo de cada una de las actividades definidas. 

 

Estimación de la Duración de las Actividades: estima la cantidad de períodos 

laborables que serán necesarios para completar cada actividad del cronograma. 

Se determino la duración que tendrá cada una de las actividades enunciadas en el 

cronograma. 
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Desarrollo del Cronograma: analiza las secuencias de las actividades, la 

duración de las actividades, los requisitos de recursos y las restricciones del 

cronograma para crear el cronograma del proyecto.  

 
Control del Cronograma: controla los cambios del cronograma del proyecto. 

Estos procesos interaccionan entre sí y también con los procesos de las demás 

Áreas de Conocimiento. Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más 

personas o grupos de personas, dependiendo de las necesidades del proyecto. 

Cada proceso tiene lugar por lo menos una vez en cada proyecto y se produce en 

una o más fases del proyecto, si el proyecto se encuentra dividido en fases. A 

pesar de que los procesos aquí se presentan como componentes discretos con 

interfaces bien definidas, en la práctica pueden superponerse e interactuar en 

formas que no se detallan en esta guía.  

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicará las técnicas de investigación documental y de campo, investigación 

mixta para la estimación de los tiempos de cada actividad y de la asignación de los 

recursos para cada una de ellas para lograr lo propuesto en este objetivo 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Las descritas en el numeral 31.2 las cuales son la base para el desarrollo y logro 

del objetivo propuesto.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Inicialmente se recurrió a las fuentes primarias como es el decano del Programa 

de Economía, al Director de la Especialización en Gerencia de Proyectos, a los 
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docentes de la Especialización, realizando entrevista para establecer y estimar las 

los tiempos de cada actividad y determinar la asignación de los recursos. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Según la información obtenida en las entrevistas, la emanada de las sesiones de 

comité, de la información documental se procedió a la realización de reunión con 

el decano en representación de la Universidad, el Director académico de la 

Especialización para determinar el tiempo de duración del Plan del Proyecto y la 

estimación de tiempos de cada una de las actividades y sus respectivas 

asignaciones de recursos. 

 

3.5.4 Objetivo Especifico 4: Determinar los recursos humanos para la 

estructuración de la maestría, describir las distintas actividades, roles y 

responsabilidades que se deben considerar para la estructuración de la maestría 

en Administración de Proyectos. 

 

3.5.5 Objetivo Especifico 5: Presupuestar los costos para la estructuración de la 

maestría.  

 

 

 

 

Método de investigación  

 

Se aplicó el método “análisis – síntesis” para conocer y determinar los 

requerimientos en Talento Humano para el desarrollo del Plan del Proyecto con el 

decano del programa de Economía y el director de la Especialización en Gerencia 

de Proyectos.  
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Según el PMBOK 2004 La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye 

los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto 

está compuesto por las personas a quienes se les han asignado roles y 

responsabilidades para concluir el proyecto. Si bien es común hablar de 

asignación de roles y responsabilidades, los miembros del equipo deberían 

participar en gran parte de la planificación y toma de decisiones del proyecto. La 

participación temprana de los miembros del equipo aporta experiencia durante el 

proceso de planificación y fortalece el compromiso con el proyecto. El tipo y la 

cantidad de miembros del equipo del proyecto a menudo pueden cambiar, a 

medida que avanza el proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden 

denominarse personal del proyecto.  

 
El equipo de dirección del proyecto es un subgrupo del equipo del proyecto y es 

responsable de las actividades de dirección de proyectos, tales como la 

planificación, el control y el cierre. Este grupo puede denominarse equipo central, 

equipo ejecutivo o equipo de liderazgo. 

 

Los procesos de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluyen lo 

siguiente:  

 
Planificación de los Recursos Humanos: identificar y documentar los roles del 

proyecto, las responsabilidades y las relaciones de informe, así como crear el plan 

de gestión de personal.  

 
Adquirir el Equipo del Proyecto: obtener los recursos humanos necesarios para 

concluir el proyecto. 

 

Desarrollar el Equipo del Proyecto: mejorar las competencias y la interacción de 

los miembros del equipo para lograr un mejor rendimiento del proyecto. 
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Gestionar el Equipo del Proyecto: hacer un seguimiento del rendimiento de los 

miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver polémicas y 

coordinar cambios a fin de mejorar el rendimiento del proyecto. 

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicará las técnicas de investigación documental y de campo, investigación 

mixta para el logro de lo propuesto en este objetivo 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Se recurrió como información documental base al Estatuto docente y las normas o 

reglas emitidas por el Ministerio de Seguridad Social.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Se recurrió a las fuentes primarias como es el decano del Programa de Economía, 

el Director de la Especialización en Gerencia de Proyectos, y los resultados de las 

sesiones del comité Académico de la Maestría para determinar las necesidades de 

Recurso Humano para el desarrollo del Plan del proyecto. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Según la información obtenida en las entrevistas, la emanada de las sesiones de 

comité, de la información documental se procedió a la realización de reunión con 

el decano en representación de la Universidad, el comité académico para 

determinar cual será el Recurso Humano necesario para el desarrollo del Plan del 

Proyectos, sus perfiles, características, competencias, remuneración, roles y 
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responsabilidades de acuerdo a su ubicación en la estructura administrativa del 

Proyecto. 

 

3.5.6 OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Verificar el cumplimiento de los estándares de 

calidad que debe tener el programa de la maestría en gerencia de proyectos 

 

Método de investigación  

 

Se aplicó el método “análisis – síntesis” para conocer y determinar los 

requerimientos que debe cumplir el Programa de Maestría en Gerencia de 

Proyectos.  

 

Según el PMBOK -2004 Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto 

incluyen todas las actividades de la organización ejecutante que determinan las 

políticas, los objetivos y las responsabilidades relativos a la calidad de modo que 

el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió. Implementa el 

sistema de gestión de calidad a través de la política, los procedimientos y los 

procesos de planificación de calidad, aseguramiento de calidad y control de 

calidad, con actividades de mejora continua de los procesos que se realizan 

durante todo el proyecto, según corresponda. 

 
 
 
Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto incluyen lo siguiente: 

 
Planificación de Calidad: identificar qué normas de calidad son relevantes para 

el proyecto y determinando cómo satisfacerlas. 

 

Realizar Aseguramiento de Calidad: aplicar las actividades planificadas y 

sistemáticas relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto utilice todos los 

procesos necesarios para cumplir con los requisitos.  
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Realizar Control de Calidad: supervisar los resultados específicos del proyecto, 

para determinar si cumplen con las normas de calidad relevantes e identificar 

modos de eliminar las causas de un rendimiento insatisfactorio. 

 

Estos procesos interaccionan entre sí y también con los procesos de las demás 

Áreas de Conocimiento. Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más 

personas o grupos de personas, dependiendo de las necesidades del proyecto.  

 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicará las técnicas de investigación documental y de campo, investigación 

mixta para el logro de lo propuesto en este objetivo 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Se recurrió como información documental base a la Ley General de Educación, 

Ley 115 de 1994, Ley 1188 de 2008, Decreto 1001 de 2006 y demás normatividad 

relacionada a Programas de Postgrado del Ministerio como de la universidad 

Piloto de Colombia 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Se recurrió a las fuentes primarias como es el decano del Programa de Economía, 

el Director de la Especialización en Gerencia de Proyectos, y los resultados de las 

sesiones del comité Académico de la Maestría para establecer los parámetros  de 

cumplimiento de los quince estándares que debe cumplir el Programa de la 

Maestría en Gerencia de Proyectos para su aprobación y expedición del Registro 

Calificado 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Según la información obtenida en las entrevistas, la emanada de las sesiones de 

comité, de la información documental se procedió a la realización de reunión con 

el decano en representación de la Universidad, el comité académico para verificar 

el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por el Ministerio de 

Educación Nacional y que se deben plasmar en el Documento Maestro de la 

Maestría en Gerencia de  Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESARROLLO 

Descripción de los  resultados obtenidos en el desarrollo Proyecto Final de Grado 

 

4.1 Elaboración y presentación de propuesta de Maestría en Gerencia de 

Proyectos a los Comité Académico y a Consiliatura (Anexo propuesta). 

Se presenta a continuación la propuesta presentada: 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
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PROPUESTA PARA LA  MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS EN LA 

UNVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. 

2009 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La universidad Piloto de Colombia, comprometida en la formación de profesionales en 

diferentes áreas del saber, ofrece programas de calidad, que cumplan con los 

requerimientos del Ministerio de Educación y satisfagan los requerimientos de la sociedad 

y el entorno empresarial como realiza la Especialización en Gerencia de Proyectos, 

programa insignia de las especializaciones de la Institución.  
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Por el posicionamiento, reconocimiento e importancia del programa de la Especialización, 

la Universidad Piloto de Colombia ha generado los espacios para la  creación de la 

Maestría en Gerencia de Proyectos que será el resultado de esas fortalezas y de la 

experiencia obtenida en los 15 años de existencia de la Especialización.  

 

Se presenta propuesta de Maestría en Gerencia de Proyectos, orientada a la formación 

integral de la administración, dirección y gestión de proyectos en Colombia, como 

respuesta a las necesidades de organizaciones privadas y publicas  de profesionales que 

tengan las condiciones y habilidades en la administración, gerencia y dirección de 

proyectos. 

 

El enfoque de la maestría  está basado en el cuerpo de conocimientos definidos por el 

Project Management Institute, PMI, las prácticas recomendadas por las agencias 

internacionales de desarrollo y la administración por objetivos. 

 

En Colombia es una practica relativamente nueva, que esta causando gran expectativa, 

por lo que se ha determinado ofrecer un programa de gran calidad académico bajo las 

condiciones internacionales y en donde la Universidad Piloto por su experiencia apuesta a 

tener un programa de éxito que satisfaga las necesidades sentidas de las organizaciones. 

 

El objetivo de la propuesta es inicialmente presentar la importancia que tendrá el 

programa de la Maestría en Gerencia de Proyectos como aporte al entorno empresarial y 

a la comunidad, cumpliendo con el compromiso institucional. 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Universidad  Piloto de Colombia en la búsqueda de nuevas perspectivas de enseñanza y 

potencializando las fortalezas académicas, y administrativas creo la Especialización en 

Formulación y Evaluación de Proyectos en el año 1993, teniendo su primera promoción en 

el año de 1994 con 16 Especialista, en los primeros nueve años del programa se tenía una 

temática conducente a una formación más operativa en formulación, diseño, evaluación y 

viabilidad económica y financiera de los  proyectos, el  promedio de egresados de la 

especialización para estos años fue  de 27 especialistas por año. Posteriormente por los 

requerimientos y necesidades del entorno empresarial y de la comunidad, se determino 
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cambiar la denominación del programa  a Especialización en Gerencia de Proyectos, en el 

año 2003 se cambio la estructura curricular    tomando como base los lineamientos del 

PMI, lo cual hace que el programa sea de énfasis  gerencial y satisfaga los requerimientos 

de empresas multinacionales y nacionales como SIEM.NES, ETB, ECOPETROL, 

organizaciones que demandan especialistas en esta área del conocimiento en gran número, 

esto se  refleja en el número de aspirantes y egresados por año que paso de 27 a  70 en el 

2004, con un promedio para los cinco años 2004- 2009 de 92 egresados por año, con un 

crecimiento del 340%, también se evidencia en la apertura que ha realizado la 

Especialización de la Universidad Piloto de Colombia en el 2009 con 6 grupos y promedio 

de 30 estudiantes. 

 

La Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia cuenta 

con Renovación de Registro Calificado por cinco años a partir del 2009 en Bogotá,  se  

constituye en el programa bandera de la Universidad  por su estructura curricular, por la 

calidad de sus temarios, por  los docentes vinculados que poseen una amplia trayectoria, 

experiencia y conocimiento del PMI y sus lineamientos, además por varios de ellos son 

certificados PMP.  

 

Por el posicionamiento, reconocimientos y calidad del programa en los quince años de 

trayectoria, por sus docentes, la estructura administrativa y académica de la Institución 

son los pilares para la estructuración de la Maestría en Gerencia de Proyectos, además 

por la demanda de profesionales en esta área  de las diferentes organizaciones públicas y 

privadas, por el apoyo del Ministerio de Educación Nacional a la apertura de programas 

de maestría y doctorados. 

 

Es tan importante y fundamental la Administración de Proyectos a nivel mundial que en el 

año de  1969, se conformó el PMI (Project Management Institute), Instituto de Gerencia de 

Proyectos, bajo la premisa que cualquier proyecto, sin importar su naturaleza, utiliza las 

mismas bases metodológicas y herramientas. Es esta organización la que dicta los 

estándares en esa materia. 

 

En la actualidad las premisas dictadas por el Project Management Body of Knowledge –

PMBOK– (PMI), y la propuesta de Guidelines for Quality in Projetc Management, el ISO 

9000-2000/10006, avaladas por asociaciones como International Project Management 

Association –IPMA– (www.ipma.ch), y la Association for Project Management –APM– 

(www.apm.org.uk). Constituyen las bases fundamentales para el desarrollo de proyectos en 

este nuevo siglo. 

 

http://www.ipma.ch/
http://www.apm.org.uk/
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El área del conocimiento denominada Administración o Gerencia de Proyectos (Project 

Management) es reconocida y avalada por asociaciones internacionales como: 

International Project Management Association –IPMA– (www.ipma.ch), y la Association 

for Project Management –APM– (www.apm.org.uk). Así mismo reconocida por institutos 

como Project Management Institute –PMI– en Estados Unidos (www.pmi.org). 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La mayoría de actividades organizacionales y de desarrollo requieren de un enfoque de 

proyectos para su realización, que incluya un proceso de planeación, ejecución, control y 

cierre, de acuerdo a estándares, métodos, técnicas y herramientas que facilitarán la 

generación de productos y servicios de calidad con una alta productividad; así mismo le 

permite  integrar equipos de trabajo de alto desempeño y rendimiento, generar, mantener 

un eficiente y eficaz medio de comunicación  para el logro de los diferentes objetivos que 

se programaron  a lo largo del proyecto. 

 

Los anteriores son algunos de los retos que debe cumplir el Gerente de Proyectos, lo cual 

no se ha cumplido en la realidad nacional tanto en el entorno público como en el privado 

en los cuales se han desarrollado proyectos con sobre costos por el incumplimiento en los 

términos de TIEMPO, PRESUPUESTO, CALIDAD y satisfacción de los clientes, por el 

mediocre desempeño y dirección que han tenido los responsables de estos proyectos. 

 

Varias encuestas sostienen que sólo en el orden del 20% de los proyectos finalizan 

obteniendo el objetivo planteado, en el tiempo y con los recursos estimados. Esta 

problemática se da en todo tipo de proyectos, y está particularmente acentuada en 

proyectos tecnológicos. 

 

Desde ya que el 80 % de proyectos que no tuvieron la misma suerte por diferentes motivos,  

genera un aumento de costos directos (en los casos que los proyectos finalicen con mayor 

recursos que los previstos) e indirectos por la NO disponibilidad de los beneficios previstos 

que brindaría dicho proyecto si hubiera finalizado en tiempo y forma. Dichos beneficios 

seguramente han sido destacados en el momento de desmenuzar el plan estratégico de la 

organización, el cual dio origen y justificación al nacimiento de dicho proyecto. 

 

Motivos que originan fracasos en el cumplimiento de los proyectos: 

 * 21 %  Cambios en los objetivos definidos a nivel estratégico. 

 * 31 %  No utilización, o mala utilización de metodologías de trabajo. 

 * 48 %  Problemas humanos, de conducción, comunicación y conflictos entre la gente 

http://www.ipma.ch/
http://www.apm.org.uk/
http://www.pmi.org/
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La característica predominante que ha influido de manera determinante en el fracaso o 

incumplimiento de un proyecto ha sido la improvisación en todos los niveles. Manifiesta en 

la falta de cumplimiento de los requisitos previos de estudio y análisis de factibilidad 

necesarios, así como la falta de preparación para dirigir o gerenciar de manera efectiva la 

planeación, ejecución y puesta en marcha de los mismos. 

 

Diversas encuestas y opiniones especializadas coinciden en que el desarrollo de 

capacidades de gestión y liderazgo, son fundamentales para el logro de objetivos. En este 

artículo hemos esbozado los principales problemas y sus posibles caminos hacia la 

resolución, que tienen los proyectos, los cuales son un factor crítico en el desarrollo de las 

organizaciones, más aún hoy en día donde hacen falta resultados y no alcanza una buena y 

justificada explicación del fracaso.(1) 

 

Esto denotó la necesidad de formación de personas competentes que permitan liderar 

proyectos en las nuevas organizaciones, de manera que se reflejen en el desarrollo 

sostenido de la región. 

 

La Maestría  en Gerencia de Proyectos suplirá necesidades organizacionales, 

requerimientos de índole académico, por que el país adolece de alternativas de programas 

post graduales en esta área del conocimiento que se caractericen por realizar  

investigación de profundización en la Administración de Proyectos. 

 

Por otra parte y debido a los requerimientos de las organizaciones como el Banco 

Mundial, a multinacionales, al TLC por profesionales certificados como PMP, para lo cual 

es requisito indispensable no solo aprobar el examen sobre las áreas de conocimiento y 

prácticas que marca el manual del PMBOK, si no  contar con 4.500 horas de experiencia 

en administración de proyectos demostrables con documentos y referencias en los últimos 

6 años y certificar  una carrera profesional, de los contrario qquienes hayan truncado sus 

estudios universitarios o que nunca hayan estudiado una carrera profesional tienen una 

cuota mayor, pues se ven obligados a demostrar que cuentan con 7,500 horas de 

experiencia en administración  de proyectos. Lo anterior se justica en el número creciente 

de certificados y afiliados que al PMI en el último que creció el 12.8%. 

Los PMPs en el mundo ascendió a 294.413 profesionales a junio de 2009(2) 

 

 

Por lo anteriormente expuesto la Maestría en Gerencia de Proyectos es pertinente  como 

contribución y aporte a la formación de profesionales expertos en las buenas prácticas de 
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Administrar Proyectos que aporte sus conocimientos y experiencia al desarrollo social y 

económico del país.  

 

La Maestría en Gerencia de Proyectos se articulara con programas de postgrado y 

pregrado de la Universidad, como La Especialización en Gestión Humana de las 

organizaciones, los pregrado de Psicología Organizacional, Administración de empresas,  

Contaduría, Ingeniería Financiera, por su relación directa con el área de Recursos 

Humanos y Comunicación, la conformación de equipos de alto rendimiento y desempeño, 

con el desarrollo del proceso administrativo: planear, ejecutar, controlar y cerrar el  

proyecto de gran importancia en la Gerencia de Proyectos, además por determinación de 

costos y presupuestos siendo uno de los pilares en la Gerencia de proyectos para el logro 

del éxito. Con la Especialización en Gestión Ambiental Urbana y la Maestrea en Gestión 

Urbana por su relación en el manejo y sostenibilidad del medio ambiente que debe tener 

cualquier proyecto para logra la satisfacciones de sus clientes directos e indirectos, con 

Arquitectura y Diseño de espacios y escenarios fundamentados en el desarrollo de 

proyectos, en los cuales se aplicaran los diferentes procesos de las nueve  áreas que 

soportan los lineamientos de la Gerencia de Proyectos.  

 

La Gerencia de proyectos tiene la ventaja de articularse con  cualquier programa de 

pregrado o postgrado por su amplio campo de acción y aplicabilidad que puede 

desarrollarse en cualquier ingeniería pues estas están en constantes desarrollo y 

ejecuciones de proyectos. 

 

 

 
1http://www.liderdeproyecto.com/articulos/certificacion_para_project_managers_principiantes_CAPM.html 

2http://www.pmicolombia.org/index.cfm 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

De la Maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia es la 

formación de Profesionales de alto nivel académico con profundos conocimientos  en las 

nuevas tendencias de la Administración y Gerencia  de Proyectos, que se diferencien por 

sus competencias y pro actividad en el desarrollo, manejo y uso de los diferentes recursos 

asignados,  especialmente en el Recurso Humano en la conformación de equipos de 

trabajo de alto desempeño y rendimiento para la minimización de los riesgos y el logro del 

objetivo propuesto del Proyecto considerando los factores de éxito como son los  Objetivos 

estratégicos, el tiempo, el  producto y el  presupuesto.. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Que el profesional conozca las etapas de un  proyecto, aplique las metodologías y 
herramientas para la planeación, ejecución y cierre del proyecto a satis facción del cliente.  

 Que el profesional  conozca y aplique las áreas de la Gerencia de Proyectos 

para el logro del objetivo propuesto del proyecto, con la participación y 

conformación de los equipos de trabajo de alto rendimiento y desempeño. 

 

 

PERFILES 

 

La Maestría en Gerencia de Proyectos tiene como propósito fundamental formar 

profesionales de alto nivel, competentes en Administración y gerencia de Proyectos que 

puedan desempeñarse exitosamente en la dirección cualquier tipo de proyectos. 

Desarrollando competencias en una formación integral y flexible. 

 

Para la Universidad Piloto de Colombia la determinación de los perfiles se constituye en 

un elemento imprescindible en el desarrollo del currículo de los diferentes programas, 

puesto que éstos se traducen en competencias, las que constituyen el eje de desarrollo del 

proceso curricular. A partir de ellos la Maestría en Gerencia de Proyectos determina las 

características del magister que se formará y las competencias que debe desarrollar. 

 

 

o PERFIL DEL ASPIRANTE 

 

Determina el conjunto de características o rasgos personales que se espera encontrar en 

quienes aspiran a ingresar como estudiantes de la Maestría en  Gerencia de Proyectos.   

 

En éste perfil se especifica las competencias básicas o generales necesarias para el trabajo 

académico propio de la formación universitaria a nivel de postgrado.  Para que un 

aspirante se convierta en estudiante de la Maestría en Gerencia de Proyectos, debe 

demostrar niveles superiores en: 

 

 Competencias intelectuales y comunicativas para enfrentar los nuevos 

conocimientos. 

 Claridad en su opción o elección profesional. 
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 Adecuado equilibrio personal e institucional, que evidencie coherencia entre las 

virtudes y principios del aspirante y los que postula la Universidad Piloto de 

Colombia. 

 

o PERFIL DEL ESTUDAINTE 

 

El estudiante de la Maestría en Gerencia de Proyectos, durante su paso por la 

UNIPILOTO debe demostrar: 

 

 Vocación y motivación para estudiar la maestría. 

 Dedicación, constancia y gran deseo de superación. 

 Explicitar un verdadero interés por la investigación. 

 Debe manifestar que puede trabajar en equipo con constancia y perseverancia para 

alcanzar los propósitos individuales y de grupo. 

 

o PERFIL DEL EGRESADO 

 

El egresado de la Maestría en Gerencia de Proyectos está en la capacidad de gerenciar, 

dirigir y desarrollar cualquier proyecto, se diferenciara en su habilidad de resolver 

problemas y conflictos, en la toma de decisiones y en determinar las estrategias para la 

minimización del impacto de los riegos, en la conformación de equipos de trabajo de alto 

desempeño, además  posee habilidades diferenciadoras  en los siguientes aspectos: 

 

Profesional 

 

El magister en Gerencia de Proyectos debe poseer los siguientes talentos: 

 Liderazgo para llevar a término el proyecto dentro de los requerimientos de Tiempo, 

costo, alcance y satisfacción del cliente. 

 Liderazgo  para el desarrollo de  investigación aplicada a la Gerencia de Proyectos. 

 Saber constituir equipos de trabajo con alto nivel de desempeño y compromiso con una 

excelente definición de datos e interpretación de la información 

 Investigar, analizar y diagnosticar problemas de decisión; desarrollar y evaluar 
soluciones para la resolución de conflictos. 

 Manejar  los diferentes riesgos, minimizando su impacto con la selección e 

implementación de las debidas  estrategias. 
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COMPETENCIAS 

 

El Project Management Institute (PMI) establece en su estándar global Marco de 

Desarrollo de Competencias del Gerente de Proyectos (PMCD Framework) tres 

dimensiones de competencias claves que impactan el desempeño del Gerente de Proyecto, 

a las cuales se agregan otras dos dimensiones referidas al tipo de organización y al tipo de 

mercado e industria. 

 

Las Competencias de Conocimientos, definidas como el conocimiento y la comprensión 

que el Gerente de Proyectos brinda al proyecto, incluye los conceptos, los procesos, las 

herramientas y las técnicas de las nueve áreas de conocimiento de la Guía del PMBOK® 

del PMI. 

 

Las Competencias de Desempeño, definidas como la habilidad natural, o adquirida, de ser 

capaz de desempeñar las actividades de Administración de Proyectos con el nivel de 

desempeño esperado, generando resultados esperados y demostrando la aplicación y 

ejecución de los conocimientos adquiridos. 

 

Estas competencias de desempeño están abiertas a cinco Unidades de Competencia 

conformando el proceso de Gestión de Proyectos: Inicio, Planificación, Ejecución, 

Seguimiento y Control y Cierre. 

 

Las competencias Personales, definidas como los comportamientos, actitudes y 

características personales que contribuyen a la capacidad de una persona para gerenciar 

un proyecto. Estas competencias personales se combinan con las competencias de 

conocimiento y de desempeño. Esta dimensión está abierta a 6 unidades de competencia: 

Comunicación, Conducción, Gerenciamiento, Capacidad Cognitiva, Efectividad y 

Profesionalismo. 

 

Tanto las Competencias de Desempeño como las Competencias Personales se subdividen 

cada una de ellas en Elementos Requeridos, que son los aspectos necesarios para tener 

cubierta la Competencia referida. 

 

Estos elementos se abren a su vez en “Criterios de Desempeño”, los cuales especifican 

acciones (en el caso de desempeño) y comportamientos (en el caso de las personales) que 

demuestran el desempeño competente en cada elemento. 

 

Dentro de este marco 

 

La Maestría de la Universidad Piloto debe buscar no solamente la formación a través de la 

transferencia de conocimientos avanzados, generales o especializados, sino la capacidad 

para aplicarlos a situaciones concretas y las competencias sociales y capacidades de 
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comunicación que le permitan interactuar en un contexto determinado, sino que se hace 

vital contribuir en el desarrollo de competencia que lo hagan un ser humano integral, un 

profesional idóneo y un ciudadano comprometido con el desarrollo organizacional y social 

de su contexto próximo, con pensamiento crítico y con alto valores éticos, lo cual se 

logrará por medio de la formación integral que debe proponerse para la Maestría en 

Gerencia de Proyectos. 

 

La Maestría de Universidad Piloto, debe usar UN ENFOQUE METODOLÓGICO DE 

TRABAJO COOPERATIVO, donde grupos de estudiantes desarrollen un proyecto de 

ingeniería, industrial o de cualquier tipo, a través del desarrollo de varios ejercicios. Este 

trabajo compartido como una ventana donde las personas interaccionan colaborándose y 

cooperándose. 

 

Considero que mediante la articulación pedagógica de fundamentos teóricos, casos 

prácticos y práctica empresarial, una persona que termine la Maestría de la Universidad 

Piloto debe quedar cualificada para: 

 

 Diseñar proyectos a partir de la problemática, necesidad u oportunidad que le da 
origen, determinando sus problemas, causas y efectos y el sistema solución. 

 Gestionar proyectos en todas sus etapas de inicio, planificación, ejecución 

seguimiento y control y cierre, y en todas las áreas de conocimiento y competencia 

reconocidas por los estándares internacionales, seleccionando y usando 

herramientas y métodos de gestión, programación y seguimiento de proyectos. 

 Dirigir proyectos utilizando una visión integradora y sistemática del trabajo 
colaborativo y cooperativo de personas y equipos. 

 

En la Maestría un estudiante debe de culminar con un Proyecto Final de Máster después 

de haber culminado un período de práctica en una empresa.  

 

 

MERCADO 

 

La especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia tiene 

763 egresados, ellos son inicialmente el segmento de mercado natural, además de los 

especialistas en Gerencia de Proyectos  de otras especializaciones afines tanto de la 

Universidad Piloto de Colombia como de las demás instituciones de educación superior de 

Bogotá 

 

Se presenta datos de los últimos años de  estudiantes matriculados para especializaciones y 

maestrías para los años relacionados en Bogotá 

 

Año                        2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
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Especialización 55,133 43,783     39,893     44,612    44,347     34,544    36,947 

Maestría 6,776          8,978       9,975      11,960    13,114      13,789    16,649 
 

Tabla No 1. Fuente Ministerio de Educación Nacional, estadísticas Educación Superior- Datos suministrados 

por la oficina de egresado. 

 

Se establece que se ha incrementado los estudiantes matriculados para las maestrías en un 

promedio de 25% en cada año, lo cual es un indicador que hay un mercado potencial para 

la maestría en Gerencia de Proyectos de la universidad Piloto de Colombia. 

 

Gráfica de Graduados en Bogotá según nivel de estudio en 2008 

 

 
 

Nivel de Estudio 

 
 

En el  nivel Universitario en Bogotá se graduaron en 2008,  31.125 profesionales. 

http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/jdesktop.jsp 

Gráfica de Graduados en Bogotá según nivel de estudio en 2008 en formación educativa 

en Economía, Administración y contaduría y afines. 
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Nivel de Estudio 

 
 

En el área Economía, administración y economía se graduaron en el año 2008, 7548 

profesionales en Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/jdesktop.jsp 
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Gráfica de Graduados en Bogotá según nivel de estudio en 2008 en formación educativa 

en Ingeniería, arquitectura y urbanismos y afines 

 

 

 
 

 
Nivel de Estudio 

 
En el área de Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines se graduaron en el año 2008, 

7125 profesionales en Bogotá 

 

Entre estas dos áreas, el porcentaje de graduados en Bogotá es el 47.14% con un total de 

14.673 en el 2008. 
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http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/jdesktop.jsp 

Gráfica de Graduados en Bogotá en postgrado  en 2008   

 

 
 

Nivel de Estudio 

 
 

En el 2008 se graduaron 10.817 especialistas de los cuales 4.616 fueron en el área de 

economía, administración, contaduría y afines, 528 en el área de ingeniería, arquitectura, 

urbanismo y afines para un total de las dos aéreas de 5.144 especialistas. 

 

La Universidad Piloto de Colombia graduó en la Especialización en Gerencia de 

Proyectos 693 especialistas que representan el 6, 4% del total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/jdesktop.jsp 

http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/jdesktop.jsp
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                ESTADÍSTICAS DE GRADUANDOS GENERALIZADA 

                                    

PROGRAMA BOGOTÁ   

TOTAL 

EGRESADOS 
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. . . . . 1
5
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116 

ESP. GERENCIA Y ADMÓN. FINANCIERA 
. . . . 4
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ESP. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 
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3
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73 
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64 
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1
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92 

ESP. DOCENCIA UNIVERSITARIA 
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ESP. GERENCIA DE SEGUROS 
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2 

ESP. EN TELECOMUNICACIONES 
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55 

ESP. GERENCIA INMOBILIARIA 

. . . . . 2
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0
 

0
 

0
 

0
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2 

 

Tablas de Egresados de la Especialización en Gerencia de Proyectos  Universidad Piloto 

de Colombia en los años 2008-2007-2006-2005 y 2004 

 

AÑO 

2008 
PREGRADO CANTIDAD 

EGRESADOS 

UNIPILOTO 

 
Economía, Admón. 

afines. 
                       7 

                                                      

3 

 Arquitectura 14 9 

 Ingeniería 58 12 

 Psicología 1 1 

 Otros 9  

 TOTAL 89 25 
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El 28% de los Especialista en Gerencia de Proyectos son egresados de la Universidad 

Piloto de Colombia en el año 2008. 

AÑO 

2007 
PREGRADO CANTIDAD 

EGRESADOS 

UNIPILOTO 

 
Economía, Admón. 

afines. 
                       8                                                      1 

 Arquitectura 25 11 

 Ingeniería 64 13 

 Psicología 2  

 Otros 3  

 TOTAL 102 25 

  

AÑO 

2006 
PREGRADO CANTIDAD 

EGRESADOS 

UNIPILOTO 

 

 

Economía, Admón. 

afines. 

                        

7 

                                                      

1 

 Arquitectura 15 6 

 Ingeniería 40 9 

 Otros 8  

 TOTAL 70 16 

 

AÑO 

2005 
PREGRADO CANTIDAD 

EGRESADOS 

UNIPILOTO 

 
Economía, Admón. 

afines. 
                     21 

                                                      

3 

 Arquitectura 40 15 

 Ingeniería 62                                         8 

 Psicología 5| 1 

 Otros 
                        

4 
 

 TOTAL 132 27 

 

AÑO 

2004 
PREGRADO CANTIDAD 

EGRESADOS 

UNIPILOTO 

 
Economía, Admón. 

afines. 

                        

9 
5 

 Arquitectura 11 1 

 Ingeniería 42                                          8 

 Otros 
                        

8 
 

 TOTAL 70 14 
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TABLA RESUMEN 

PREGRADO AÑO 2004-2008 EGRESADOS PILOTO 

Economía, Admón. afines 52 13 

Arquitectura 105 42 

Ingeniería 266 50 

Psicología 8 2 

Otros 32  

TOTAL                                            

463 

107 

 

INVESTIGACIÓN:  

 

Desde la facultad de economía se tienen estructuradas tres líneas de investigación a las 

cuales debe adherirse los problemas investigativos de los maestrantes 

7.1. ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 

La línea de investigación Economía y Sociedad -que antes se propuso con el nombre de 

Desarrollo Humano-, estará bajo la dirección del decano, el soporte epistemológico que la 

guiará quedará listo en la segunda semana de agosto. Tendrá dos líneas de investigación: 

Sistemas Nacionales de Protección Social y el Observatorio de Desarrollo Humano.  

7.2. ECONOMÍA  PODER Y TERRITORIO  

 

El grupo de investigación sobre Desarrollo Regional y Urbano trabajará en forma 

vinculada con la Maestría en Desarrollo Urbano, específicamente con la línea de 

investigación de Economía Espacial, el acervo de conocimiento que posee el grupo 

académico que allí labora. La estructuración de este grupo, su guía epistemológica, la 

formulación de las líneas de investigación, la articulación con el grupo de investigación de 

Arquitectura, las estrategias e incentivos para la formación de semilleros, sus temas 

específicos y una propuesta concreta de investigación están a cargo del investigador 

Ricardo Landínez, vinculado con el apoyo del INIP.  

 

7.3. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

 

La temática de este grupo cubrirá los temas de desarrollo desde la perspectiva del entorno 

y la competitividad sistémica, que busca superar las limitaciones de la competitividad 

limitada a una visión microeconómica en un marco de competencia empresarial allende 

los problemas sociales. Esta visión, propuesta por investigadores de la realidad de los 

países en desarrollo por investigadores alemanes a mediados de la década pasada ha ido 
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encontrando eco en América Latina y en organismos multilaterales, y se ha adaptado a las 

condiciones específicas de cada economía. 
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4.1.1. Recolección de información de egresados de la Especialización en Gerencia 

de Proyectos (Anexo Egresados 1 -2). 

 

Se adjunta archivo en Excel sobre información de los egresados de la 

Especialización en Gerencia de Proyectos desde el año de 1994 al 2008 

Se tiene registrado en el archivo 695 egresados y se esta actualizando los datos 

para su localización.  

 

Se adjunta datos de egresados del año 2008 

2008  CODIGO  NOMBRE DEL EGRESADO  PREGRADO 

52881880 0625234 ACEVEDO HERAZO NUBIA ESTHER ING CIVIL 

7162679 0625235 ATARA SAINEA JESUS EDUARDO ING INDUSTRIAL TRIAL 

52020916 0625238 CASTRO MORENO ELIZABETH ING DE SISTEMAS 

52048168 0625239 CORTES SOTO MARCELA ADRIANA ING DE SISTEMAS 

32878225 0625240 DE LEON SEÑA CELESTE MARIA ING INDUSTRIAL TRIAL 

52262545 0625241 FLOREZ PRECIADO GILMA DAYHANA ING DE SISTEMAS 

80256412 0625245 GOMEZ VARGAS OSCAR ALEXANDER ING CIVIL 

52255395 0625246 
LOBO GUERRERO SARMIENTO ANA 
MARIA ADMON DE EMPRESAS 

79568790 0515237 LUENGAS SOTELO SALVIO ENRIQUE PSICOLOGO EMPRES 

79402896 0625247 MAESTRE BUITRAGO JUAN CARLOS ING ELECTRONICO 

80123114 0625248 MORENO REY FABIO ALONSO ING ELECTRONICO 

79719400 0625249 NIÑO SANCHEZ DIEGO ALEXANDER ING DE SISTEMAS 

10272984 0625251 
OSORNO MONSALVE JOSE 
FERNANDO GEÒLOGO 

4616082 0625252 PAZ OCAMPO VICTOR HUGO ING ELECTRONICO Y TELEC 

52713341 0625253 PEREZ CORTES ANA MARIA ING INDUSTRIAL TRIAL 

79785728 0625254 PRADA LONDOÑO DANIEL MAURICIO ARQUITECTO 

79244512 0625256 
RUBIANO RINCON EDGAR 
HERNANDO ING DE SISTEMAS 

79897183 0625257 SANCHEZ DIEZ MAURICIO ALBERTO ING ELECTRONICO 

46674630 0625259 SEPULVEDA DIAZ EDITH ANDREA ING MECANICO 

80761163 0625260 SIERRA VARGAS ALEXANDER ING ELECTRICISTA 

41935123 0625261 VARGAS LOPEZ IVANNA CAROLINA ING INDUSTRIAL TRIAL 

79792049 0625262 VELASCO TOLEDO OMAR EDUARDO CIENCAS NAVALES 

52100467 0625263 
VELASQUEZ CARRILLO SANDRA 
PATRICIA ING CIVIL 

64564398 0715230 
ALVAREZ CASTILLO ASTRID 
GREGORIA ADMON DE EMPRESAS 

6009159 0725231 AVILA AVILA GONZALO ING DE SISTEMAS 

35261298 0715203 CARRERO PEÑA IRIS LUCERO ING DE SISTEMAS 
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86048300 0715205 CARRILLO VEGA UBERNIL ING DE SISTEMAS 

80459078 0715233 
CHAPARRO MAHECHA JORGE 
ALEJANDRO ING DE SISTEMAS 

79514142 0625242 
FORERO CARBONELL GERARDO 
HERACLIO ING DE SISTEMAS 

79481696 0625244 GOMEZ TORRES OSCAR YETULIO 
ADMON DE SISTEMAS DE 
INFORMACION 

80237121 0715257 
GUALTEROS PINZON CARLOS 
EDGARDO CIENCAS NAVALES 

36755529 0715237 LOPEZ ROSERO DORYS MARCELA ARQUITECTA 

79463526 0715210 MACHUCA DAZA AMARILDO ING ELECTRONICO 

30389057 0715238 
MAHECHA ESCUELAOBAR MARIA 
EMILSE ING DE SISTEMAS 

9398848 0715239 MALDONADO CHAPARRO EDGAR ING DE MINAS 

86064067 0715240 MALDONADO OSORIO LUIS FELIPE NG ELECTRONICO 

80170024 0715211 MARIN BLANCO CARLOS ANDRES ARQUITECTO 

51832772 0715227 
MARIN CAICEDO GLORIA 
ALEXANDRA ING DE SISTEMAS 

16187456 0715213 MEJIA VEGA EDISON ARIEL ARQUITECTO 

12646373 0715214 
MESTRE HINOJOSA MIGUEL 
EDUARDO ING DE SISTEMAS 

26421630 0715241 
MONTEALEGRE DIAZ JOHANNA 
MARCELA ING DE SISTEMAS 

36696827 0715242 
MONTERO CONTRERAS MARIA 
MARGARITA ING DE SISTEMAS 

30578396 0715215 
MONTES LOPEZ TATIANA 
MARGARITA ING INDUSTRIAL TRIAL 

79741034 0715218 
OROZCO CASTRO MIGUEL 
AUGUSANTO  ARQUITECTO 

93410984 0715245 OVIEDO OVALLE MARIO FERNANDO ING DE SISTEMAS 

79891854 0715247 PEÑA CARREÑO JOHN ALBEYRO ING INDUSTRIAL TRIAL 

86050095 0715248 PEREZ RESTREPO LEONARDO ING ELECTRONICO 

52266757 0715221 
PUERTO SALAMANCA DIANA 
MARCELA ADMON DE EMPRESAS 

79959205 0625255 RAMIREZ SIERRA DANIEL ANDRES ING INDUSTRIAL TRIAL 

17446800 0615222 
ROMERO PEÑALOZA JOOLTHER 
JAKSOON ING CIVIL 

52035599 0715250 RUBIO MORALES ALBA PATRICIA COMUNICADOR SOCIAL 

80047613 0715251 RUIZ TORRES CESAR AUGUSANTO  ING DE SISTEMAS 

52436023 0715224 SIERRA BASANTO S ORFELINA ING DE SISTEMAS 

79655933 0715225 SOTELO ESPITIA GONZALO ING CIVIL 

60347555 0715252 
TABORDA OCAMPO BEATRIZ 
EUGENIA ING DE MINAS 

40186153 0715253 
TORRES GUTIERREZ DIANA 
CATHERINE ARQUITECTA 

879984331 0615226 VARGAS CRUZ YEISON ANDRES ING CIVIL 

338146E 0715226 
VILLALOBOS DE LA CERDA 
FRANCISCO JAVIER LICEN ARQUITECTURA 

52890437 0715255 VIVAS ALBARRACIN CAROLINA ING AMBIENTAL Y SANITARIA 
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52421794 0715208 HUERTAS MONTOYA CAROLINA ARQUITECTA 

65823358 0715249 ROJAS LIEVANO MARIA DEL PILAR ING DE SISTEMAS 

74375659 0715254 TRIANA GALLO ANGEL DARIO ING DE SISTEMAS 

80.513.625 0715256 
CALDASDERON PEÑA EDGAR 
ORLANDO QUIMICO FARMACEUTICO 

91.275.600 0715202 ARIZA AVILA CESAR ELBERTO ING DE SISTEMAS 

79872394 0715200 
ALVARADO BERNAL FRANCISCO 
YESID ING DE SISTEMAS 

52798097 0715201 
ALVARADO BERNAL SANDRA 
PATRICIA ING DE SISTEMAS 

52702272 0725203 BERNAL VARGAS LAURA FERNANDA ING DE SISTEMAS 

7227246 0725204 BERRIO SANCHEZ CARLOS GERMAN ING DE SISTEMAS 

52234853 0725205 
BUSANTO S RUBIO CONSTANZA 
CAROLINA ING INDUSTRIAL TRIAL 

80277548 0725206 
CORREAL MOYA CESAR 
AUGUSANTO  ARQUITECTO 

5478416 0725207 COTE PORTILLA JAVIER ALEXANDER ING ELECTRONICO 

52340294 0725208 DIAZ SARMIENTO ZULMA JEANNETTE ARQUITECTA 

52052395 0725209 
ESPEJO SANABRIA SARA 
ALESANDRA ING DE SISTEMAS 

52968063 0725211 FUQUEN NARANJO DEISY MILENA ING DE SISTEMAS 

79790405 0725214 GOMEZ CHACON CARLOS ANDRES ARQUITECTO 

79854508 0725216 GUTIERREZ VARGAS ALEXANDER 
ING DE SISTEMAS CON ENFEN 
SOFTW 

52729949 0725217 
HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGELA 
PATRICIA ING DE SISTEMAS 

75094592 0725218 
HINCAPIE VELASQUEZ PABLO 
ANDRES  ING CIVIL 

85469115 0715209 
INFANTE LANGEMBACH JUAN 
CARLOS ARQUITECTO 

72158898 0725220 MESTRE VIVES EDUARDO ARTURO ARQUITECTO 

51839832 0715216 MORA NIÑO ROCIO DEL PILAR PROF EN MERCADEO   

80851025 0725222 OSORIO GUEVARA JULIAN ANDRES 
PROF EN  ADMON Y GESTION 
AMBIENTAL 

52349266 0615227 
PERILLA MORENO SANDRA 
CONSTANZA ARQUITECTA 

80151460 0725223 RIVERA SARMIENTO OSCAR JULIAN ING CIVIL 

51936995 0725224 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIANA 
CRISTINA ING DE SISTEMAS 

51971092 0725225 RODRIGUEZ TOBITO AMPARO ADMON DE EMPRESAS 

80097553 0725227 
TRIVIÑO HERRERA NESANTO R 
DAVID ING ELECTRONICO 

79796583 0725229 VELASCO CHIVATA CARLOS ANDRES ARQUITECTO 
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4.1.2 Diagnóstico de la Especialización en Gerencia de Proyectos (Anexo 

Diagnóstico) MATRIZ DE DIAGNÓSTICO  

 

 
 
 
 

 
FORTALEZAS: F 

 
1. Estructura curricular bajo los 

lineamientos PMI 
2. Posee un equipo de 

docentes altamente 
calificados. 

3. Posicionamiento y 
reconocimiento en el 
mercado 

4. Amplia experiencia 
académico-administrativa, 
resultado de 15 años de 
existencia sin interrupciones 
del programa   

5. Excelente remuneración a 
docentes 

6. Se cuenta con la Tecnología 
necesaria. 

7. Excelente planta física  e 
infraestructura adecuada 

8. El programa es 
interdisciplinario, puede ser 
cursado por cualquier 
profesional que este 
interesado. 

9. El valor de la matricula es 
altamente competitivo. 

10. Horario flexible entre semana 
y fines de semana 

 
DEBILIDADES: D 

 
1. El programa no tiene 

contratación de  tiempo 
completo o medio tiempo a 
ningún profesional vinculado a 
la coordinación o como 
docente  

2. No  hay una difusión clara de 
políticas,  programas de 
motivación para la 
capacitación, actualización y 
perfeccionamiento de 
docentes. 

3. No hay información, base de 
datos o  documentos del 
programa y sus diferentes 
procesos académicos o 
administrativos 

4. No hay procesos de 
Autoevaluación e 
investigación. 

5. No hay procesos de 
seguimiento e integración de 
egresados de la 
especialización. 

6. Carencia de participación en 
los convenios institucionales 
por parte de docentes y 
estudiantes, no hay movilidad 
académica. 

7. No existen procesos de 
internacionalización del 
programa 

8. Poca producción de material e 
investigación por parte de los 
docentes vinculados al 
programa 

9. Falta electividad y flexibilidad 
curricular. 

10. El programa de la 
Especialización no posee 
certificación o reconocimiento 
nacional ni internacional. 
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OPORTUNIDADES: O 
 

1.  Requerimiento del sector 
empresarial (público y 
privado) por especialistas 
con conocimientos en 
Gerencia de Proyectos 
bajo lo lineamientos del 
PMI, por sus dinámicas 
administrativas y 
laborales. 

2. Amplia y permanente 
demanda de aspirantes a 
programas y cursos bajo 
los lineamientos del PMI 

3. Necesidad de programas 
de Maestría en Gerencia 
de Proyectos bajo los 
lineamientos del PMI 

4. Coyuntura para el 
ofrecimiento de cursos 
modulares y 
complementarios de 
actualización bajo los 
lineamientos del PMI para 
egresados y profesionales 
en general. 

5. Certificación y 
reconocimiento nacional e 
Internacional como REP y 
renovación de Registro 
Calificado 

6. Realizar convenios con 
instituciones nacionales y 
extranjeras para 
intercambio y movilidad 
estudiantil y docente. 

7. El advenimiento de 
organizaciones 
multinacionales que 
requieren Especialistas en 
Gerencia de Proyectos. 

8. La firma de TRATADOS 
DE LIBRE COMERCIO 
con diferentes países. 

ESTRATEGIAS FO 
 

1. Estructuración e 
implementación de la 
Maestría en Gerencia de 
Proyectos aprovechando 
la estructura 
administrativa y 
académica, de la 
experiencia  y la calidad 
de los docentes: 

2. Ampliar la relación 
empresa- universidad 
para determinar sus 
requerimientos 
organizacionales en 
gerencia de proyectos 

3. Ofrecer programas de 
expansión dirigidos a la 
actualización de 
profesionales en gerencia 
de proyectos bajo la 
metodología PMI que 
apoyen la aprobación de 
los exámenes del PMI. 

. 

ESTRATEGIAS DO 
 

1. Vinculación de 
profesionales de tiempo 
completo en la 
coordinación y docencia 
para el inicio de diferentes 
procesos académicos y 
administrativos. 

2. Implementación y 
desarrollo de procesos 
permanentes de 
autoevaluación e 
investigación con la 
conformación de comités 
estables. 

3. Socialización e 
información de los 
programas, cursos y 
planes de incentivos para 
la actualización y 
desarrollo de los docentes.  

4. Iniciar el proceso para 
renovación de Registro 
Calificado y la certificación 
REP 

5. Aprovechar y realizar  
convenios con instituciones 
nacionales e 
internacionales para el 
intercambio de docentes y 
estudiantes.  

6. Revisión y adaptación del 
currículo a las necesidades 
de certificación 
internacional y de acuerdo 
a las políticas 
institucionales, 
fortaleciendo el proceso de 
investigación formativa la 
electividad y flexibilidad. 
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AMENAZAS: A 
 

1. Incremento de la 
competencia en número y 
calidad. 

2. Instituciones reconocidas 
como REV (Escuela de 
Ingenieros y ASIEM) 

3. Pocos profesionales con 
experiencia laboral, 
docente y conocimiento en 
la metodología PMI 

4. Coyuntura económica 
5. Poca cultura en Gerencia 

de Proyectos por parte de 
las empresas nacionales 

ESTRATEGIAS FA 
 

1. Obtención del certificado 
REP, para ser competitivos 
en el ofrecimiento de 
cursos bajo los 
lineamientos del PMI. 

2. Apoyar e incentivar a los 
docentes para su 
actualización y desarrollo 
académico con programas 
de maestría y doctorados. 

ESTRATEGIAS DA 
 

1. Aplicación de las políticas 
institucionales de calidad 
para el desarrollo de 
procesos de desarrollo de 
proyectos de investigación 
formativa, la consolidación 
de procesos de 
autoevaluación y el 
establecimiento de un 
sistema de información 
para el seguimiento de 
egresados, 

2. Adaptación de la maya 
curricular a los diseños 
internacionales para ser 
competitivos y flexibles, 
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4.2 Aprobación de Consiliatura  de la Propuesta de la Maestría en Gerencia de 

Proyectos y determinación Plan de Gestión del Alcance. 
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4.2.1 Alcance del Proyecto (Anexo Charter). 

ACTA (CHARTER) DEL PROYECTO 
 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha:  

24 de Junio de 2008 

Nombre de Proyecto: PLAN DE PROYECTO PARA 
LA ESTRUCTURACIÓN DE LA MAESTRIA EN 
GERENCIA DE PROYECTOS EN LA UNVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA 

Áreas de conocimiento / 
procesos: 

-Alcance del proyecto. 

-Tiempo del proyecto. 

-Costo del Proyecto 

-Recursos Humanos para el 
Proyecto 

-Riesgos del Proyecto 

-Calidad del Proyecto. 

-Integración del Proyecto 

Área de aplicación (sector / actividad):   

Educación pos gradual.  

Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas 

Administración de Proyectos. 

Sector Educativo 

 

Fecha de inicio del proyecto:  

24 de Junio de 2009 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto:  

25 de Septiembre de  2009 

Objetivos del proyecto (general y específicos): 

 

General: 

 Elaboración de un Plan de Proyecto para la estructuración de la 
Maestría en Gerencia en la Universidad Piloto de Colombia acorde a la 
legislación del Ministerio de Educación y la normatividad de la 
Universidad, plan que se presentará el 14 de Septiembre de 2009 a 
Consiliatura y Rectoría 

 

Específicos: 

 Determinar la estructura de la maestría, presentación de documento 
maestro y subir a la plataforma de SACES, según requerimientos. 

 Establecer y  conocer las condiciones mínimas de calidad (Ministerio de 
Educación Nacional) para diseñar y estructurar la maestría en 
Administración de Proyectos.  

 Realizar el plan de gestión del alcance para determinar que se lograra 
con la implementación de la maestría y la importancia de esta para la 
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Universidad 

 Realizar el plan de gestión del tiempo para definir las actividades y el 
cronograma para la estructura de la maestría 

 Determinar los recursos humanos para la estructuración de la maestría, 
describir las distintas actividades, roles y responsabilidades que se 
deben considerar para la estructuración de la maestría en Gerencia de 
Proyectos. 

 Determinar los costos de personal administrativo y académico en la 
estructuración de la maestría. 

 Diseño de cronograma de actividades. 

Descripción del producto: 

El producto del proyecto final es el Plan de proyecto par la estructuración de la 
maestría en Gerencia de Proyectos en la Universidad Piloto de Colombia, 
acorde a la legislación del Ministerio de Educación y la normatividad de la 
Universidad. 
 

Entregables 
 

1. Documento maestro según los requerimientos institucionales de la 
estructura de la maestría 

2. Documento sobre recursos humanos y descripción de roles y 
responsabilidades del personal administrativo y académico que formará 
parte de la maestría en Administración de Proyectos. 

3. Plan de Presupuesto de costos administrativos y académicos. 
4. Informes de avance en las fechas establecidas en el cronograma. 

 

Necesidad del proyecto:  

La Administración de Proyectos es considerada en Colombia, al igual que 
muchos países latinoamericanos, un espacio profesional de primer orden. Los 
Administradores de Proyectos se constituyen en un pilar básico para el 
desarrollo de cualquier proyecto institucional o de desarrollo. Dado el papel 
clave que tienen para lograr el éxito de los proyectos, cada vez se buscan más 
profesionales con maestría en Gerencia de Proyectos y que estén certificados 
por PMI. 
 
La Universidad Piloto de Colombia consiente de su responsabilidad con la 
sociedad actual, ha querido asumir el compromiso de participar de manera 
activa en la definición de un proyecto de país y la formación de capital humano 
que nutra a la sociedad colombiana.  
 
Este compromiso educativo se desarrolla en la búsqueda permanente de 
nuevas perspectivas de enseñanza al tiempo que potencia sus sólidas 
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fortalezas académicas a lo largo de una labor de 40 años. La excelencia en 
investigación, docencia y proyección social, se ha constituido en el principio 
que rige el desempeño académico e institucional de la universidad. 
 
La Universidad Piloto de Colombia está comprometida con la oferta del 
programa de la maestría en Gerencia  de Proyectos, que integren los más 
avanzados conceptos en gestión, con mecanismos de aplicación práctica a 
nuestra realidad, que respondan a las necesidades de desarrollo del país y que 
contribuyan al crecimiento de las empresas y al desarrollo económico a nivel 
local, nacional y global, bajo los parámetros de competitividad y sostenibilidad. 
 
El programa de maestría en Gerencia de Proyectos representa el quehacer de 
la Universidad, mediante la integración de sus tres acciones sustantivas, la 
investigación, la docencia y la proyección social. Creando nuevo conocimiento 
a partir de la interpretación de la realidad social de nuestro país y formando 
nuevos magister a través de un modelo pedagógico que propicia ambientes de 
aprendizaje y estrategias pedagógicas que responden a la dinámica del cambio 
propio del entorno y del conocimiento. 

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 

 
La Universidad Piloto de Colombia a través de su programa de Maestría en 
Gerencia de Proyectos está comprometida en participar de manera activa en 
los procesos sociales, económicos, políticos, culturales del país y la región, 
aportando alternativas de solución a sus problemas y propiciando el desarrollo. 
 
El Programa se caracterizará por tener un modelo pedagógico que desarrolla 
competencias para gestionar exitosamente proyectos, manteniendo un 
equilibrio entre la teoría y la práctica que propicia la trasferencia significativa del 
conocimiento a la vida real y que de manera flexible involucra los fenómenos 
que afectan el proceso de diseño, planeación, control, ejecución y cierre de los 
proyectos empresariales y de desarrollo. 
 
De igual manera sigue los parámetros determinados por el actual gobierno en 
el plan de Revolución Educativa, que propone transformar el sistema educativo 
en magnitud y pertinencia para garantizar la competitividad del país y asegurar 
la calidad de vida de la población colombiana (www.mineducacion.gov.co). 
 
La nueva sociedad del conocimiento (Drucker, Peter) y los fenómenos 
resultantes de la globalización y apertura económica, como los tratados de libre 
comercio (TLC), al igual que las nuevas formas de cooperación internacional 
justifican con suficiencia la formación de magister en Gerencia de Proyectos. 
 
Las razones que justifican la estructuración de la maestría en Gerencia de 

http://www.mineducacion.gov.co/
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Proyectos en la Universidad Piloto de Colombia son 

1. Continuidad en el proceso de formación de profesionales en Gerencia y 
Administración de Proyectos, iniciada con la especialización en gerencia 
de Proyectos de la Universidad Piloto. 

2. Lograr la Integración y compromiso del personal administrativo y 
docente encargado de la dirección y docencia de la maestría en 
Administración de Proyectos. 

3. Debido a que la Universidad Piloto de Colombia actualmente goza de 
gran prestigio y demanda por la Especialización en Gerencia de 
Proyectos, ofertar el programa de maestría en Gerencia de Proyectos 
como respuesta a la continuidad en la formación de estos profesionales 
requeridos en las diferentes organizaciones privadas y públicas. 

Restricciones: 

 Entregar documento maestro con las condiciones normativas del MEN y 
la Universidad Piloto de Colombia el día 14 de Septiembre de 2009. 

 El presupuesto aprobado y disponible para el Plan de Proyectos es de 
$30.000.000 millones de pesos. 

 El personal disponible y a cargo para el desarrollo del proyecto es de 
cinco profesionales integrantes del Comité Académico de la Maestría. 

 Subir información del Proyecto de Maestría en la Plataforma SACES de 
acuerdo a los requerimientos del MEN.  

 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 
Clientes directos:  

 Universidad Piloto de Colombia 

 Oficina de Post grados 

 Programa de Economía. 
Clientes indirectos:  

 Docentes y personal administrativo pertenecientes a la especialización 

 Facultades de Ciencias económicas y administrativas. 

 Profesionales que cursan la especialización en Gerencia de Proyectos 
que están interesados en continuar su formación postgradual. 

 Interesados en cursar la maestría en Administración de Proyectos. 

Aprobado por: Jaime Orlando López 
Decano del Programa de Economía 

Firma: 
 

Luis Alfredo Peña García 
Estudiante 

Firma:  
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Se anexa Plan de Gestión de Tiempo 

PLAN DE GESTION DE TIEMPO      

Anexo         

NOMBRE DEL 
PROYECTO:  

“PLAN DE PROYECTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA 
MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS EN LA UNVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA”.    

PREPARADO POR:  Comité de Proyecto.  

FECHA:  Agosto de 2009.  

         

1. GESTION DEL TIEMPO 

Este documento hace referencia al manejo detallado y requerido para la realización de las 
actividades a ejecutar para llevar a cabo este Plan de Proyecto, así como el uso eficaz del 
recurso humano y técnico necesario para completar dichas tareas. 

         

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Esta información se encuentra consignada en el ANEXO 4.2.2  

         

3. ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO - EDT 

Esta información se encuentra consignada en el  Documento Base.  

         

4. RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA EL PROYECTO 

Esta información se encuentra consignada en la Matriz de Responsabilidad del Documento 
Base.  

         

5. CONTROL Y MONITOREO AL CRONOGRAMA 

Con el control del cronograma se busca determinar el estado a la fecha del Proyecto, 
determinar que factores pueden crear cambios en el cronograma e influir sobre ellos, 
determinar los cambios que ha podido tener el cronograma comparado con el inicial y 
gestionar los cambios en la medida en que suceden realmente.                                                                                                                                                                                                                
Para determinar este control se establecerá una Línea Base del Cronograma la cual permite 
medir e informar sobre el rendimiento del Proyecto. Para realizar cambios y/o actualizaciones 
a la línea base del cronograma estas deberán ser aprobadas por el Comité del Proyecto.          
Para el control del Cronograma se establecerán informes de avance, donde se incluirán 
medias como el de valor ganado y porcentaje de ejecución de actividades, así como la 
utilización de diagramas de barras comparativas del cronograma.  

APRUEBAN:       

GERENTE DEL PROYECTO:   

NOMBRE: 

FECHA:  
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4.2.2 Estructura Detalla de Trabajo para el Proyecto (EDT). 

 

 

Cronograma de Actividades del Proyecto 

 (por mes y semanas)                     

   AÑO 2009 

      Julio/se
m 

Agosto/ 
sem 

Septiemb
re/ sem 

Octubre/ 
sem 

Nov/ 
sem 

No. Cód Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 Presentación de propuesta                                         

2 2 Aprobación y autorización de 
propuesta 

                                        

3 3 Nombramiento y contratación del 
Gerente del Proyecto 

                                        

4 4 Realización y diseño del 
documento Maestro 

                                        

5 5 Adjudicación y dotación de 
recursos pedagógicos y 
mobiliario 

                                        

6 6 Entrega de Documento Maestro 
a Rectoría 

                                        

7 7 Subir información a la plataforma 
SACES 

                                        

8 8 Atención visita de pares del MEN                                         

9 9 Cierre del Proyecto                                         
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Descripción de Actividades.  
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “PLAN DE PROYECTO PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS EN 

LA UNVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA”.  

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Firma del acta de constitución. Actividad que identifica el acta de 

constitución del Proyecto y la 

aceptación de sus términos.  

REALIZACIÓN Y DISEÑO DEL 

DOCUMENTO MAESRO 

  

Revisión de marco teórico y 

epistemológico 

Realización del estudio del arte de las 

condiciones actuales de la educación 

post-gradual  en el área de la 

Administración y Gerencia de 

Proyectos  

Levantamiento de información preliminar 

según la Ley General de Educación, 

Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003 

Resolución 2767 de noviembre de 2003 

del Ministerio de Educación Nacional. 

Decreto 1001 de abril de 2006 del 

Ministerio de Educación Nacional. 

Elaborar documento que identifique 

los requerimientos del Decreto y los 

derroteros a seguir para cumplirlos.  

Construcción de documentos 

preliminares 

Elaboración del documento que 

contenga el marco curricular, 

pedagógico, académico, social, 

cultural organizacional y ambiental del 

programa de Maestría en Gerencia de 

Proyectos.  

Revisión inicial Labor del Decano del Programa de 

Economía, Especialización y de la 

Maestría en Gerencia de Proyectos y 

del par externo contratado para tal fin, 

para conocer sugerencias, 

comentarios, adicciones y  

correcciones. 
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Ajustes Realizar los cambios y correcciones 

necesarios para alinear el documento 

según requerimientos.  

Control del plan HITO DE CONTROL 

 

ADJUDICACIÓN Y DOTACIÓN DE 

ELEMENTOS, PEDAGOGICOS Y 

MOBILIARIO 

  

Requerimientos Hace referencia a los estudios y 

análisis  a desarrollar con el fin de 

identificar y definir el mobiliario de 

dotación  y las ayudas educativas 

necesarias para el funcionamiento del 

programa de la Maestría en Gerencia 

de Proyectos 

Necesidades 

Adjudicación Hace referencia a los procesos y 

actividades a desarrollar con el fin de 

realizar la adjudicación y autorización 

de la infraestructura y recursos 

físicos, y didácticos. 

Autorización 

GERENCIA DEL PROYECTO   

Gestión del alcance Actividad que describe los procesos 

necesarios para planear e identificar 

el alcance del proyecto, crear la EDT 

y  verificar y controlar el alcance del 

mismo. 

Gestión del tiempo Actividad que describe los procesos 

de definición de actividades, 

establece su secuencia, la estimación 

de los recursos y su duración, el 

desarrollo del cronograma con su 

respectivo control. 

Gestión del Costo Actividad que describe los procesos 

involucrados en la planificación, 

estimación, presupuestación y control 

del costo del proyecto. 

Gestión de Calidad Actividad que describe los procesos 
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necesarios para que el proyecto 

cumpla con los objetivos propuestos. 

Gestión de Recursos Humanos Actividad que describe los procesos 

que organizan y dirigen el equipo del 

proyecto. Define políticas de 

comunicación al interior y al exterior. 

Gestión de Comunicaciones. Actividad que define los procesos de 

generación, distribución, 

almacenamiento y destino final de la 

información del proyecto. 

Gestión del Riesgo Actividad que define los procesos 

relacionados con el riesgo, como 

identificarlos, calificarlos, 

cuantificarlos, planificar la respuesta y 

gestionar el control. 

Gestión de Adquisiciones Actividad que define las políticas de 

adjudicación de los diferentes 

recursos o servicios, así como la 

contratación de procesos de 

dirección, docentes. 

Firma de Acta de Liquidación de 

Proyecto 

HITO DE CONTROL 
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Se anexa EDT del PGF 

 

 

 

EDT 
 ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO DE PLAN DE ESTRUCTURACIÓN DE MAESTRÍA EN 

GERENCIA DE PROYECTOS 

1 Inicio 

1.1 Solicitud de propuesta 

1.2 Presentación de propuesta 

1.3 Aprobación de la propuesta 

1.4 Chárter 

2 Planeación  

2.1 Plan del proyecto 

2.1.1 Declaración del alcance 

2.1.2 EDT 

2.1.3 Matriz de Roles y Funciones 

2.1.4 Cronograma 

2.1.5 Informe mensual 

2.1.6 Programa - Ruta Critica 

2.1.7 Estimación de Costos 

2.1.8 Presupuesto 

2.1.9 Control de cambios 

3 Ejecución 

3.1 Diagnóstico de la Especialización 

3.2 Estudio de Egresados 

3.3 Desarrollo del Documento Maestro 

3.4 Determinación de Estándares de Calidad 

4 Control 

4.1 Reporte de Avance 

4.2 Control de Cambio 

4.3 Lecciones Aprendidas 

5 Cierre 

5.1 Informe y Entrega Documento Maestro 

5.2 Subir Información en SACES 

5.3 Cierre contractual 
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4.3 Plan de Gestión del Costo 

 

4.3.1 Costos Estimados para la estructuración de la Maestría. 

 

4.3.2 Presupuesto. 

 

4.3.3 Definición de Control de Costos. 

 

ESTIMADO DE COSTOS 

1 2 3 4 5 6 7 

Cve ACTIVIDAD Unid Cant P.U TOTAL % 

1.1 Estructuración y Registro       $ 56.000.000  27,34 

1.1.1 Diseño y estructuración de Documento   1   $ 8.000.000    

1.1.2 Solicitud de Registro Calificado al MEN   1   $ 48.000.000    

1.2  Implementación de la Maestría       
$ 

106.850.000  52,16 

1.2.1 Director Maestría mes 12 
$ 

5.500.000  $ 66.000.000    

1.2.2 Docentes hora 430 $ 70.000  $ 30.100.000    

1.2.3 Logística hora 430 $ 25.000  $ 10.750.000    

1.3 Seminario Internacional       $ 20.000.000  9,76 

1.3.1 Seminario de lanzamiento del Programa día 3 
$ 

5.000.000  $ 15.000.000    

1.3.2 Costos de Promoción y publicidad   1 
$ 

5.000.000  $ 5.000.000    

1.4 Otros Costos Administrativos       $ 12.000.000  5,86 

1.4.1 Personal auxiliar mes 12 
$ 

1.000.000  $ 12.000.000    

1.5 Imprevistos       $ 10.000.000  4,88 

  GRAN TOTAL       
$ 

204.850.000  100,00 
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4.4    Plan de Gestión de la Calidad. 

 

4.4.1 Plan de la Calidad del Proyecto. (Anexo Plan). 

 

PLAN DE CALIDAD 
 

1. NOMBRE Y DESCRIPCION PROYECTO 

“PLAN DE PROYECTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA MAESTRIA EN 
GERENCIA DE PROYECTOS EN LA UNVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA”.   
DESCRIPCION 
  
Dentro de las políticas institucionales de la Universidad Piloto de Colombia como 

marco de referencia, el Proyecto busca dar una respuesta educativa post-gradual 

en el Distrito Capital y las áreas de influencia, que se caracteriza por una 

infraestructura, dotación y programa de alta calidad; esto motivado al incremento 

de la población estudiantil en los programas de post-grado que se ha presentado 

en los últimos tiempos en la Institución.   

 

El proyecto tomará base la siguiente normatividad: 

 Ley 30 de 1992 por la cual se regula la Educación Superior en Colombia. 

 Ley 115 de 1994 que expide la ley general de educación. 

 Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, por el cual se establecen las 

condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 

desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras 

disposiciones. 

  

2. POLITICA DE CALIDAD 

Desarrollar el alcance y objetivos del proyecto generando y manteniendo un  

Sistema de Gestión de la Calidad eficaz, a través del cumplimiento de las 

necesidades y expectativas actuales y futuras de los implicados, disponiendo de 
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un equipo de trabajo competente que nos compromete a desarrollar e implementar 

acciones tendientes al mejoramiento continuo. 

 

LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

 

La calidad ha sido esencial a la naturaleza de la Universidad Piloto de Colombia 

desde su fundación y se aprecia tanto en los programas académicos como en la 

Institución por el grado de cumplimiento de un conjunto de características que 

expresan las condiciones deseables en la obtención de los logros y metas 

propuestas.  

 

Estas características son las dimensiones de calidad propuestas por el Consejo 

Nacional de Acreditación C.N.A. que la Universidad Piloto de Colombia busca 

lograr en cuanto a la Misión y al proyecto Institucional que le sirve de orientación, 

a los docentes con que cuenta, a la selección y atención de estudiantes a quienes 

forma, a los procesos de investigación, docencia y proyección social que adelanta, 

al bienestar de la comunidad que reúne, a la organización, administración y 

gestión, a los egresados, al impacto que logra en el medio y a los recursos físicos 

y financieros con que cuenta
2

.  

 

Con base en lo anterior, la Universidad aplica los conceptos de autonomía, 

autorregulación, autoevaluación y acreditación, definidos por las normas legales 

que definen la Educación Superior y las posiciones teóricas con las que se 

identifica la Institución. Así, los siguientes apartados amplían estos conceptos.  

 

Autonomía Quedó consagrada en el art. 69 de la Constitución de 1991. A su vez, 

la Ley 30 prescribe:  

La autonomía... reconoce a las universidades el derecho a darse y 

 
2 

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Programas acreditados catálogo 2000. Bogotá: CNA. 2000 p. 8  
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modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 

administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 

académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 

docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes,  

Seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus        

correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus 

recursos     para el cumplimiento de su misión social y de su función 

institucional
3 

 

 

Autoevaluación Se define genéricamente como el proceso interno realizado por 

las instituciones, con el fin de identificar fortalezas y debilidades de la gestión 

administrativa, académica y de control, con las que se determina si lo que ofrece 

la organización se da en la práctica. Se busca con la autoevaluación fortalecer las 

acciones que se ejecutan adecuadamente y redireccionar aquellas que no 

cumplen a cabalidad con lo propuesto. En últimas, ella se convierte en un 

instrumento para la toma de decisiones en búsqueda de una institución de calidad.  

 

Autorregulación Es el proceso de mejoramiento orientado para dar garantía a la 

sociedad sobre la calidad, de la facultad y de la institución universitaria; tiene 

como soporte tres elementos, el auto evaluación, la revisión externa por pares y la 

puesta en práctica e incorporación de resultados.  

Para abordar el concepto de autorregulación es necesario aproximarse antes al 

término regulación. Se entiende como el mecanismo capaz de dar sentido a la 

organización en cuanto esta se orienta hacia el cumplimiento de las metas 

previstas. Los sistemas de control serian poco mas que un interesante ejercicio si  

no condujeran a acciones correctivas. Un sistema adecuado revela en donde 
3 

Ley 30, art.28  
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 ocurren fallas, quién es el responsable de ellas y asegura que se emprendan 

acciones correctivas. No puede olvidarse que el control se justifica solo si permite 

corregir desviaciones de los planes a través de actividades apropiadas de 

planeación, organización y dirección. 

 

La acreditación es el resultado de la autoevaluación y la autorregulación. Para el 

Estado corresponde al criterio según el cual una institución de Educación Superior  

y/o sus programas académicos tienen en su desarrollo un alto nivel de calidad. 

Esta consideración nace de la evaluación externa que hacen pares designados 

por el C.N.A. con el fin de verificar si la autoevaluación presentada por la 

institución corresponde a la realidad que se vive en ella. 

  

Los conceptos anteriores se asocian con el concepto de calidad, en la medida en 

que se puede decir que hay calidad educativa si los procesos educacionales 

corresponden a las necesidades y demandas sociales y al proyecto educativo 

tanto institucional como de programa.  

La calidad tiene sus características y atributos, siendo estas:  

• El proyecto educativo institucional y de programa (facultad)  

• La organización  

• La gestión, las personas y los recursos  

• La docencia  

• La investigación  

• La proyección social  

 

Definición de la calidad del proyecto 

 

 Establecer instrumentos oportunos para la ejecución de las actividades con 

celeridad y cumplimiento requeridos para el logro del propósito del 

Proyecto.  
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 Mejorar la coordinación interna de las actividades de cada uno de los 

implicados entre sí y con las entidades externas que sean necesarias para 

el cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 

 Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Proyecto. 

 Generar desde el principio del proyecto una cultura basada en la adopción 

de principios y valores de calidad. 

 

3. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACION 

 

Entregable     Indicador  Criterio de aceptación 

Informe de avance de proyectos  IEP (real/Prog)  0.9  -  1.1 

Informe Final     IEC (real/prog)  0.9  -  1.1 

 

4. ACTIVIDADES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

4.1. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 

 Formular, coordinar y evaluar las actividades encaminadas al cumplimiento 

de los objetivos del Proyecto.  

 Comunicar amplia y oportunamente las actividades, sus objetivos y sus 

cambios con un lenguaje de fácil comprensión para todos los implicados.  

 Orientar la formulación y evaluación de las actividades a través de 

instrumentos oportunos. 

 Apoyar el desarrollo del proyecto en un sistema basado en procesos, que 

integra la gestión de la calidad y el control interno con un enfoque de 

mejora continúa. 

 Aumentar el nivel de eficacia de nuestros procesos que permita mantener y 

mejorar el Sistema de Gestión de Calidad.   
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 Incrementar el nivel de competencias del personal de la Universidad, 

específicamente los vinculados al proyecto que permita mejorar el 

desempeño de sus actividades.  

 Controlar y hacer seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales 

como medio para asegurar que los requisitos de calidad de los procesos y 

productos  se cumplan. 

 

4.2. CONTROL DE REGISTROS 

Los encargados responsables de cada proceso elaboraran planillas de registros 

en donde consignaran mínimo datos como:  

 Nombre del proceso  

 Quién, cómo, dónde y cuándo se realiza dicho registro.  

 Método utilizado para obtener dicho registro.  

 Quién aprueba el registro. 

 Por cuánto tiempo se guarda el registro. 

 

4.3. PROVISION DE RECURSOS 

 

La Gerencia del Proyecto debe asegurar que se identifiquen y se cuente con los 

recursos esenciales tanto para la implementación de las estrategias, como para la 

consecución de los objetivos del Proyecto, así como también los recursos para la 

operación y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La Gerencia del Proyecto y el Comité Técnico determinarán y proporcionarán los 

recursos necesarios para: 

 Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Dar cumplimiento a los Objetivos del Proyecto. 

 Facilitar el trabajo de los implicados internos. 

  Generar satisfacción en los implicados externos. 
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4.4. MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

GESTION DEL PROYECTO 

 Ley 30 de 1992 por la cual se regula la Educación Superior en Colombia. 

 Ley 115 de 1994 que expide la ley general de educación. 

 Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003, por el cual se establecen las 

condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 

desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras 

disposiciones. 

 Resolución 2767 de noviembre de 2003 del Ministerio de Educación Nacional. 

 Decreto 1001 de abril de 2006 del Ministerio de Educación Nacional que define 

los lineamientos para la oferta de posgrados en Colombia. 

 NTC-ISO 10006. Sistemas de Gestión de la Calidad. directrices para la gestión de 

la calidad en proyectos 

 Acta del Constitución del Proyecto. 

 

4.5. PROCESOS BASE DEL PLAN DE CALIDAD - ACCIONES E IMPLICADOS 

REQUERIDOS 

 

4.5.1. PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad del Gerente del Proyecto y su 

propósito es direccionar, comunicar, coordinar y evaluar los estudios técnicos 

realizados bajo parámetros de eficiencia, eficacia y efectividad.  

 

Parte de la actividad principal del proceso de Direccionamiento Estratégico 

Institucional es la responsabilidad de la planificación del Proyecto, la definición de 

los procesos necesarios para cumplir de manera eficaz, eficientemente y efectiva 

los objetivos de la calidad, los requisitos normativos y los requisitos de los 

implicados internos y externos. 
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Así mismo, este proceso se encarga de establecer la política y objetivos de 

Calidad del Proyecto que permiten satisfacer tanto las necesidades de implicados 

como los requisitos legales y  reglamentarios del sector educación.  

 

Tiene bajo su responsabilidad la emisión de los documentos estratégicos que 

permitan mantener una estructura organizacional y administrativa, orientada a 

dirigir y ejecutar los procesos y actividades. 

 

Avala la estructura el sistema de indicadores y mediciones que permitan realizar 

seguimiento a los objetivos de calidad a través del Comité de Autoevaluación  

Establece los mecanismos de comunicación internos y externos. 

 

4.5.2. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

Este proceso es responsabilidad del Comité de Autoevaluación tiene como 

propósito establecer, implementar y mantener el sistema integrado de gestión de 

calidad del Proyecto. 

  

Abarca desde la definición y establecimiento del sistema integrado de gestión, su 

cumplimiento y permanente seguimiento hasta la mejora continua del mismo.  

 

Esta encargado de realizar la medición y análisis de los indicadores propios de 

este proceso, los cuales aportan al cumplimiento de los objetivos de calidad. Es 

responsable de ejecutar las acciones correctivas, preventivas y de mejora del 

proceso. Este Proceso es el responsable del Manual de Calidad, de la validez de 

su contenido y de su formalización. Interactúa con todos los demás procesos. 

 

4.5.3. PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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Este proceso es responsabilidad del Gerente del Proyecto y el Comité de 

Autoevaluación,  tiene como propósito proveer información del sector educativo y 

todas aquellas áreas relacionadas con el Distrito Capital y que impacten 

directamente en los estudios del Proyecto, esta información debe llegar de manera 

oportuna y confiable para el análisis y toma de decisiones con relación al 

Proyecto. 

  

Cubre desde la definición de las variables a investigar, el acopio de datos y la 

consolidación de la información de interés de la región, hasta la generación y 

difusión de reportes y documentos estadísticos descriptivos. 

 

Este proceso interactúa con todos los procesos del Proyecto. 

 

4.5.4. PROCESO DE CONTROL INTERNO 

Es responsabilidad del Gerente del Proyecto y su propósito es evaluar y realizar 

Seguimiento a la gestión de los procesos del Proyecto.  

 

Este proceso va desde la identificación de la necesidad de desarrollar evaluación y 

control hasta la verificación y cumplimiento del plan de mejoramiento. 

 

4.5.5. PROCESO DE GESTION FINANCIERA 

Este proceso es responsabilidad del Director Financiero y tiene como objetivo 

formular, dirigir y evaluar toda la información financiera del Proyecto de manera 

veraz y oportuna tendiente a la consecución de fuentes de financiación futura. Se 

encarga de registrar, verificar y controlar todo lo relacionado con el presupuesto. 

  

El Proceso va desde la identificación de necesidades, el análisis financiero, hasta 

la formulación, el re direccionamiento y adopción de las políticas financieras del 

Proyecto. 
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4.5.6. PROCESO DE CREACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

CURRICULAR Y PEDAGOGICO 

Este proceso tiene como objetivo formular, coordinar y evaluar las diferentes 

alternativas curriculares y pedagógicas que permitan definir los derroteros que 

conformaran el proyecto educativo institucional y las necesidades de dotación 

académica y pedagógica. El Proceso va desde la revisión teórica legal y 

conceptual, elaboración de documentos y definición de requerimientos. 

 

4.5.7. PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

El propósito de este proceso es garantizar la competencia y el bienestar de los 

implicados internos del Proyecto. 

  

El Proceso de Gestión del Talento Humano juega un papel fundamental dentro del 

Sistema Integrado de Gestión, brindando capacitación, bienestar y estímulo a los 

funcionarios, administrando la planta de personal y elaborando la nómina de pago. 

Asegurar las condiciones laborales que deben brindar los contratistas a su 

personal.   

 

4.5.8. PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

El Proceso de Gestión Infraestructura y apoyo logístico está a cargo del Director 

de Infraestructura,  su objetivo es garantizar la buena gestión en los estudios y 

requerimientos locativos y logísticos para el cumplimiento de los propósitos del 

Proyecto, su alcance va desde la identificación del requerimiento o necesidad, la 

definición de los diseños requeridos y dirección de obra. 

 

5. CONTROL Y MONITOREO DEL PROYECTO 
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Este ítem tiene como fin supervisar los procesos relacionados con el inicio, la 

planificación, ejecución y cierre del proyecto, adoptando acciones correctivas y 

preventivas para controlar el rendimiento del proyecto. 

 

ACTIVIDADES Y TECNICAS DE MONITOREO Y CONTROL 

 Semanalmente se llevará a cabo un Comité de Proyecto en donde se 

revisaran los avances de las diferentes actividades según las actividades 

determinadas en el EDT y los parámetros establecidos en la línea base. 

  Cada Director entregará al Gerente del Proyecto informe de avance de 

actividades. 

 La técnica de monitoreo y control a utilizar será la del Valor Ganado. 

 

4.4.2 Aseguramiento de la Calidad. Desarrollo y aplicación de los quince 

estándares de calidad. (Anexo guía y anexo DOCMAESTRO). 

Se anexa Guía de verificación 

GUÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CONDICIONES MÍNIMAS DE 

CALIDAD PARA LA CREACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Este documento proporciona la guía de verificación de condiciones mínimas de 
calidad en programas de educación superior en procesos de registro calificado, 
teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 2566 de septiembre 10 de 2003.   
 
La guía de verificación es un instrumento que debe ser adaptado a las 
características singulares de cada institución y programa académico. Ésta se 
enmarca en una teoría general metodológica que hace parte de un proceso de 
verificación con miras a obtener el Registro Calificado.  
 
El presente documento se constituye en el soporte para el par académico, quien 
será responsable de la verificación de las condiciones mínimas de calidad.  
 
La estructura de esta guía desarrolla los aspectos fundamentales relacionados con 
las condiciones mínimas de calidad, los criterios más relevantes para la 
verificación, algunas preguntas básicas que pueden servir para orientar al par 
académico, un listado de indicadores cuantificables asociados a la condición a 
través de los cuales se puede lograr una descripción mas objetiva del 
cumplimiento de la misma y un listado de documentos relacionados con la 
condición, aportados por la IES y el programa académico.  
1. DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA 
 
Esta condición debe estar orientada a demostrar que el programa está dentro de 
los parámetros académicos nacionales e internacionales y que su denominación 
es coherente con la naturaleza del campo de conocimiento al cual pertenece el 
programa y con su respectivo nivel académico. 
 
Así mismo, la información presentada por la IES para la verificación de 
condiciones mínimas deberá sustentar la denominación académica del programa y 
la correspondiente titulación, según lo establecido en la Ley 30 de 1992, así como 
en las resoluciones particulares24, de conformidad con su naturaleza, nivel 
académico, ciclo propedéutico y modalidad de formación. 
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 ¿Corresponde la denominación del programa a una tradición académica 
reconocida en los campos nacional e internacional? 

 ¿Hay articulación y coherencia entre el currículo propuesto y la denominación 
académica del programa? 

 ¿Cuál es el marco legal en el que se inscribe el programa? (Leyes, decretos, 
normas institucionales).  

                                                 
24 Ver Anexo “Normatividad” 
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 ¿Se apoya la denominación del programa en referencias internacionales y 
nacionales, estudios de las asociaciones respectivas nacionales o 
internacionales? (Verifique la existencia de estudios relacionados). 

 ¿Se apoya la denominación del programa estudios de contexto nacional o 
internacional en los cuales se demuestre que la denominación del programa se 
apoya en necesidades explícitas existentes en el ámbito de la disciplina y sus 
aplicaciones? 

 ¿Se muestra congruencia entre la denominación del programa y su 
correspondiente titulación, con la naturaleza, nivel académico, ciclo 
propedéutico y modalidad de formación? 

 ¿El programa justifica su denominación así como su naturaleza y 
particularidades, según lo establecido en la resolución correspondiente? 

 En el caso de programas en funcionamiento, verifique que  el programa 
académico cuente con el número SNIES y  la licencia de funcionamiento 
correspondientes.  

 ¿La institución cuenta con una resolución o norma interna que sustenta la 
creación del programa? 

 ¿El título profesional que otorga es acorde a la denominación del programa? 
 
INFORMACIÓN DE SOPORTE: 

 Documento del programa en el cual se compruebe que la denominación y el 
enfoque curricular son congruentes con la naturaleza, nivel académico, ciclo 
propedéutico y modalidad de formación.  

 Documentos de creación del programa, resolución o norma interna de creación 
del programa. 

 Copia del original del registro SNIES. 

 Modelo de diploma y acta de grado del programa correspondiente. 

 Registro ante el ICFES. 

 Información adicional que se considere pertinente. 
 
INDICADORES ASOCIADOS: 

 Número de estudios existentes en los que se consignen análisis realizados 
sobre referentes internacionales para el programa académico. 

 Número de estudios existentes en los que se consignen análisis realizados 
sobre la disciplina del programa académico. 

 Número total de cursos del currículo que desarrollan la(s) disciplina(s) 
relacionada(s) con la denominación del programa. 

 Número de la norma o acto administrativo interno en el que se sustenta la 
creación del programa. 
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2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
PERTINENCIA DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE UN CONTEXTO GLOBALIZADO EN FUNCIÓN 

DE LAS NECESIDADES DEL PAÍS Y LA REGIÓN DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA.  
 
El par académico verificará la pertinencia y calidad de los estudios, argumentos y 
referencias nacionales y regionales planteadas en el documento.  
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 ¿Son relevantes los aspectos que justifican la pertinencia del programa en el 
marco de un contexto globalizado? (Es importante que el par académico 
verifique si efectivamente dichos aspectos permiten demostrar la pertinencia 
del programa, en relación con su creación o desarrollo).  

 ¿Hay articulación entre los argumentos presentados para demostrar la 
pertinencia del programa y las necesidades del país y la región? 

 ¿Existen estudios recientes de contexto disciplinar, profesional investigativo, 
que permitan validar la pertinencia del programa en el momento actual? 
   

 
INDICADORES ASOCIADOS: 
Si el programa presenta cohortes: 

 Número de proyectos realizados para responder a la identificación de una 
necesidad regional. 

 Número de proyectos realizados para responder a la identificación de una 
necesidad nacional. 

 Número de egresados del programa cuya vinculación laboral sea de carácter 
social. 

 Número de estudiantes del programa vinculados en prácticas sociales. 

 Resultados de encuestas a egresados sobre la pertinencia del programa desde 
el punto del vista de su práctica profesional. 

 Número de convenios académicos de intercambio docente, estudiantil, 
realización de prácticas, establecidos con instituciones locales, regionales, 
nacionales e  internacionales. 

Si el programa es nuevo: 

 Planes, proyectos y programas que promuevan la vinculación de estudiantes a 
la práctica social de su profesión. 

 Número de cursos diseñados con base en las necesidades del entorno (p.ej: 
aquellos dedicados a la creación de empresas, etc.) 

 Número de convenios académicos establecidos con instituciones locales, 
regionales e  internacionales.    

 
OPORTUNIDADES POTENCIALES O EXISTENTES DE DESEMPEÑO Y TENDENCIAS DEL 

EJERCICIO PROFESIONAL.  
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El par académico establecerá, de conformidad con los planteamientos realizados 
en el documento, hasta qué punto la institución demuestra que hay oportunidades 
potenciales o existentes de desempeño.  
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Demuestra el programa, con claridad y coherencia, la existencia de 
oportunidades reales -o potenciales- de desempeño en el campo profesional al 
cual pertenece? 

 ¿El programa cuenta con un modelo que permita medir la demanda de 
Profesionales en el área? 

 ¿Se definen con claridad y coherencia las tendencias del ejercicio profesional 
existentes en el campo en el cual se inscribe el programa? 

 ¿Se inscribe el programa en una o varias tendencias de ejercicio profesional? 

 ¿Se presentan argumentos para privilegiar una o varias tendencias del 
ejercicio profesional? 

 ¿Hace el programa explícito la relación entre las tendencias del ejercicio 
profesional y las oportunidades potenciales o existentes de desempeño? 

 Verifique que las organizaciones del medio proporcionan espacios de práctica 
a los estudiantes del programa.       

 
INDICADORES ASOCIADOS: 

 Número de egresados trabajando en el área específica, en relación al total de 
egresados. 

 Iniciativas generadas al interior del programa o de los egresados relacionadas 
con la creación de empresas: Número de empresas creadas por egresados y 
funcionando en la actualidad. 

 Número de empresas regionales y nacionales existentes en el área específica 
del desempeño. 

 Número de plazas de trabajo estimadas por el programa y su relación 
proporcional con el número de estas plazas ocupadas por los egresados del 
programa. 

 Porcentaje que representan los egresados del programa del total de egresados 
en la misma área de desempeño en la región. 

 Porcentaje que representan los egresados del programa del total de egresados 
en la misma área de desempeño en la nación. 

 Relación entre el número de egresados y el número de egresados vinculados 
en el campo profesional al cual pertenece. 

 Número de egresados trabajando en otros campos diferentes. 

 Número de cohortes existentes desde el momento de su creación, relación 
entre el número de admitidos y el número de graduados en cada una. 

2.3 ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA PROFESIÓN 
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El análisis del estado actual de la profesión permite valorar hasta qué punto el 
programa presenta diferencias o semejanzas con otros programas de los ámbitos 
nacional e internacional. Debe quedar claro que el análisis del estado actual de la 
formación no significa que el programa deba ser similar a otros programas y que 
debe inscribirse dentro de las tendencias dominantes del campo al cual pertenece.  
 
Así mismo, el análisis del estado actual de la formación puede permitir establecer 
los desarrollos, los avances y las tendencias básicas del programa, y esclarecer 
hasta qué punto estos aspectos inciden, se relacionan con -o se expresan en- el 
diseño curricular (especialmente, en lo que concierne a la definición de cursos 
electivos), y pueden ser la expresión de su particularidad.  
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Se basa el análisis del estado actual de la formación en un estudio 
exhaustivo, comparativo y crítico, del estado actual de la formación en el 
campo internacional que permita establecer semejanzas y diferencias en la 
formación en el ámbito del programa? (Por ejemplo, lo que ocurre en Europa, 
Estados Unidos, América Latina).   

 ¿Se presenta un estudio comparativo del estado actual de la formación en 
Colombia? 

 ¿Se presentan semejanzas y diferencias entre la formación que se imparte en 
el campo nacional y la formación que se ofrece en el campo internacional? 

 ¿Se presenta un estudio comparativo del estado actual de la formación en la 
región? 

 ¿Se ilustran las diferencias –internacionales, nacionales y regionales- con 
ejemplos tomados de programas vigentes en ambos campos? 

 ¿Plantea el programa cursos o actividades electivas relacionadas con las 
tendencias dominantes del ejercicio profesional? 

 ¿El programa ha utilizado los resultados de estos análisis en pro de su mejora 
y la optimización de sus resultados como parte de un proceso de revisión 
permanente, con miras a mantener la pertinencia de la formación que imparte? 

 
INDICADORES ASOCIADOS: 

 Porcentaje de temáticas tratadas en los cursos desarrollados en concordancia 
con programas similares analizados a nivel nacional e internacional. 

 Porcentaje de cursos fundamentados en problemática investigativa en el área 
que actualmente está generando nuevo conocimiento. 

 Número de estudios comparativos realizados en el ámbito internacional, 
nacional y regional por medio de los cuales se establecen semejazas y 
diferencias en el estado actual de formación.   

 Número de acciones de mejora al programa generadas a partir de los análisis y 
estudios realizados. 
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2.4 LAS CARACTERÍSTICAS QUE LO IDENTIFICAN Y CONSTITUYEN SU PARTICULARIDAD. 
 
Las características que identifican y constituyen la particularidad de un programa 
son correlativas del análisis de las demás condiciones mínimas requeridas. En 
este sentido, el par académico establecerá –en relación con las condiciones 
requeridas- si el programa demuestra poseer unas características relevantes que 
lo identifiquen y lo hagan particular y diferente de otros programas.  
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Qué rasgos o características diferencian al programa de otros existentes en el 
país, la región o la localidad? 

 ¿Son relevantes las características básicas que describe el programa, 
permitiéndole definir su identidad o particularidad?  

 ¿Responden las características del programa a las necesidades regionales y 
del país? 

 ¿Qué aspectos de otras condiciones se consideran para establecer las 
características que constituyen su particularidad? 

 ¿Se puede establecer qué necesidades adicionales satisface el programa, 
comparativamente con otras ofertas de programas similares existentes? 

 ¿El programa argumenta todos aquellos aspectos de otras condiciones que ha 
tenido en cuenta para establecer las características que constituyen su 
particularidad? 

 
INDICADORES ASOCIADOS: 

 Numero de programas, prácticas o proyectos realizados, en desarrollo y 
planeados en relación con las condiciones particulares del programa. 

 Estudios del impacto del programa en las necesidades relacionadas a sus 
particularidades. 

 
2.5 LOS APORTES ACADÉMICOS Y EL VALOR SOCIAL AGREGADO. 
 
El par académico verificará los aportes académicos realizados por el programa, y 
si efectivamente dichos aportes son significativos para considerarse un valor social 
agregado del programa. Los aportes pueden ser científicos, académicos, 
tecnológicos, sociales, culturales. 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Qué aportes académicos significativos demuestra el programa haber 
realizado al país o a la región? 

 ¿Se hacen explícitos dichos aportes? ¿En qué campos? 

 ¿Constituyen dichos aportes académicos un valor social agregado del 
programa que lo hace significativo en el país y en la región? 
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 ¿El programa hace evidentes los aportes académicos que particularizan su 
formación en relación con otros de la misma denominación o semejantes que 
ya existen en el país o en la región? 

 ¿El programa describe los aportes significativos que ha realizado al país o a la 
región? 

 ¿Los aportes realizados por el programa se constituyen en un valor social 
agregado que los hace significativos para el país y la región? 

 
INDICADORES ASOCIADOS: 

 Número de proyectos en las áreas académica y tecnológica con resultados de 
acción continua desarrollados por el programa académico (discrimínelos). 

 Número de reconocimientos obtenidos por estudiantes y/o docentes del 
programa por sus desarrollos (discrimínelos). 

 Número de iniciativas, proyectos, planes y programas en el campo social, 
cultural, académico, científico y tecnológico con resultados de proyección 
continua desarrollados por el programa académico (discrimínelos). 

 
2.6 COHERENCIA DEL PROGRAMA CON LA MISIÓN Y EL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL. 
 
El Proyecto Educativo Institucional- PEI de una institución de educación superior, 
es una declaración de principios y valores que fundamentan su quehacer 
académico (formativo, investigativo y de proyección social). En este sentido, es 
importante que el par académico valore la relación que se establece entre la 
orientación de la institución -expresada en su misión y visión- de la institución y la 
definición del programa, por ejemplo en los aspectos académicos, curriculares, 
administrativos y de gestión.  
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿A qué aspectos del PEI responde la propuesta del programa? 

 ¿La institución ha desarrollado o desarrolla proyectos, eventos u otro tipo de 
acción relacionada con el área del programa?  

 ¿Contribuye el programa al fortalecimiento de la misión de la institución? ¿A 
través de qué estrategias? 

 ¿Existen políticas institucionales para orientar las acciones y decisiones del 
programa académico en los asuntos de su competencia? (administración o 
gestión del currículo, evaluación, etc.) 

 ¿Se aplican dichas políticas efectivamente? 

 ¿Existen políticas y estrategias institucionales en materia de formación 
integral? 

 ¿El programa se fundamenta en los principios y políticas institucionales sobre 
los cuales orienta sus decisiones y acciones en las tres funciones básicas: la 
docencia, la investigación y la extensión? 
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INDICADORES ASOCIADOS: 

 Relación entre los principios y políticas institucionales adoptados por el 
programa. 

 Correlación entre el estado actual del programa y la visión propuesta. 

 Número de acciones en el plan de desarrollo relacionadas con lo propuesto en 
el plan estratégico. 

 Grado de cumplimiento alcanzado por el plan de desarrollo. 

 Mencione que grado de coherencia existe entre los aspectos académicos, 
curriculares y administrativos propuestos por el  programa  y los definidos en el 
PEI. 

 Porcentaje de directivos, profesores, estudiantes y administrativos que pueden 
explicitar el sentido de la misión. Mencione los medios a través de los cuales 
se difunde la misión 

 
INFORMACIÓN DE SOPORTE: 

 Proyecto Educativo Institucional- PEI 

 Proyecto Educativo del Programa- PEP
25

 

 Estudios de viabilidad técnica y operativa realizados para la creación del 
programa. 

 Estudios de viabilidad financiera realizados para la creación del programa. 

 Estudios de viabilidad socio económica que tiene en cuenta el marco legal, así 
como los entornos productivo, académico e investigativo, en los ámbitos local, 
nacional e internacional, realizados para justificar la creación del programa. 

 Documentos que expresen las necesidades a nivel regional, nacional e 
internacional, sobre los cuales se apoyó el programa para su implementación y 
mantenimiento. 

 Estudios comparativos y datos cualitativos y cuantitativos (estadísticas) que se 
consideren pertinentes para apoyar la creación del programa. 

 Planes de estudio de otros programas con la misma denominación de otras 
instituciones que la ofrecían en la época de creación del programa y que 
sirvieron de base para su creación. 

 Planes de estudio de otros programas con la misma denominación de otras 
instituciones que la ofrecen actualmente y que sirven como referencia para 
establecer particularidades propias del programa que se ofrece o permiten 
establecer posibles cambios que se deben realizar. 

 Consultas realizadas a los sectores socio-económicos, culturales, científicos y 
comunitarios durante el proceso de creación del programa. 

 Documentos que demuestren la continuidad en las cohortes desarrolladas y en 
curso del programa. Fechas de terminación de últimas cohortes. 

                                                 
25 Este documento es opcional, en caso de que no exista como tal, puede solicitarse la documentación asociada al pensamiento 
estratégico del programa. 
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Los criterios básicos que deben orientar la verificación de esta condición son: 
Coherencia/Congruencia, Relevancia, Pertinencia, Claridad, Calidad, Identidad y 
diferencia, Objetividad, Universalidad y Transparencia.  
 
3.  ASPECTOS CURRICULARES BÁSICOS DEL PROGRAMA 
 
En esta condición mínima de calidad es posible verificar los siguientes aspectos: 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA DEL PROGRAMA 
 
De acuerdo con su enfoque, el programa debe ser coherente con la 
fundamentación teórica y metodológica del campo profesional, tecnológico o 
técnico y con las normas que regulan su ejercicio.   
El desarrollo de este aspecto es importante en la medida en que permite definir 
con cierta especificidad la orientación del programa y los efectos en su 
organización curricular y pedagógica. Desde este punto de vista: 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Qué enfoques influyen en la fundamentación teórica y metodológica del 
programa desde las perspectivas: profesional, disciplinar, investigativa y 
pedagógica? 

 ¿Se identifican y apropian desde la perspectiva curricular los problemas a los 
cuales se puede dar respuesta con base en los desarrollos científico-técnicos 
propios del campo al cual pertenece el programa? 

 Si el programa se ofrece por ciclos propedéuticos, ¿cómo se fundamenta 
teórica y metodológicamente la distribución de dichos ciclos? 

 ¿El programa define el currículo de tal forma que se muestra coherente con los 
objetivos de formación integral propuestos? 

 
INDICADORES ASOCIADOS: 

 Porcentaje del número de cursos de fundamentación básica con respecto al 
total de cursos del currículo. 

 Representación en créditos de los cursos de fundamentación básica con 
respecto al total de créditos del currículo. 

PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS QUE ORIENTAN LA FORMACIÓN 
 
En esta sección se sugiere verificar la claridad y coherencia de los principios, en 
primer lugar, y de los propósitos de formación del programa, en segundo lugar. El 
PEI puede tomarse como referente para la verificación de los principios. En lo que 
concierne a los propósitos, éstos deben ser específicos, claros, coherentes y no 
retóricos.   
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 
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 ¿Se identifican y enuncian con claridad en el programa los principios y 
propósitos de formación, y estos tienen en cuenta la formación integral como 
lineamiento fundamental para su formulación? 

 ¿Se percibe coherencia entre los principios y propósitos de formación del 
programa y aquellos definidos en el PEI? 

 ¿Son coherentes los principios y propósitos de formación con la naturaleza del 
campo de conocimiento, nivel académico, ciclo propedéutico y modalidad de 
formación al cual pertenece el programa? 

 ¿El programa estructura de forma coherente sus principios de formación con 
aquellos definidos en el PEI? 

 ¿El programa estructura de forma coherente sus principios de formación con el 
contexto que impacta? 

 Verifique que el programa defina claramente los principios y propósitos de 
formación que fomentan el aprendizaje autónomo para desarrollar habilidades 
de pensamiento, de interpretación, uso de información e interrelación con 
equipos interdisciplinarios. 

 
3.3 LOS PERFILES DE FORMACIÓN 
   
El programa debe hacer explícitas las competencias que espera que los 
estudiantes desarrollen en el proceso de formación académica y profesional, de 
conformidad con la resolución respectiva sobre características específicas de 
calidad. 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Qué competencias se privilegian en el programa?   

 ¿Hay coherencia entre las competencias que se describen y la naturaleza del 
campo de conocimiento, nivel académico, o ciclo propedéutico al cual 
pertenece el programa? 

 ¿Hay coherencia entre las competencias que se describen, los propósitos de 
formación del programa y el perfil enunciado? 

 ¿Se percibe coherencia entre las competencias que se describen y los campos 
de ejercicio profesional en los cuales va a actuar o intervenir el futuro 
egresado? 

 ¿Contribuyen las competencias que plantea el programa al desarrollo de la 
formación integral? 

 ¿Hay coherencia entre los perfiles de formación y los objetivos, metas de 
formación y productos de aprendizaje? 

 ¿El programa describe los mecanismos utilizados para seleccionar las 
competencias para su perfil, de tal forma que involucra un estudio preliminar 
con espacio de participación de los estamentos productivo, investigativo, 
académico y la comunidad en general? 
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 ¿El programa incluye el desarrollo de competencias asociadas al uso de 
sistemas de información generales y especializados como soporte para el 
ejercicio profesional? 

 ¿El programa incluye el desarrollo de competencias asociadas a la 
localización, extracción, comparación, análisis y síntesis de información de 
datos provenientes de múltiples fuentes de información? 

 Verifique que el programa asegura el desarrollo de competencias cognitivas y 
comunicativas en lengua materna y en una segunda lengua necesarias para el 
ejercicio profesional. 

 ¿El programa asegura el desarrollo de competencias socio-afectivas 
necesarias para el ejercicio profesional? 

 ¿El programa articula de manera coherente las competencias a desarrollar con 
el campo de conocimiento y nivel académico que le son propios? 

 ¿El programa articula de manera coherente las competencias a desarrollar con 
los propósitos de formación del programa y el perfil deseado? 

 ¿El programa articula de manera coherente las competencias a desarrollar con 
los campos de ejercicio profesional en los cuales va a actuar o intervenir el 
futuro egresado? 

 ¿El programa favorece el desarrollo de procesos de autogestión del 
conocimiento de manera abierta y permanente? 

 ¿El programa favorece el desarrollo de competencias comunicativas y 
habilidades para la utilización eficiente de diversos medios tecnológicos? 

 ¿El programa favorece el desarrollo de habilidades y criterios para buscar, 
clasificar, seleccionar y contrastar información? 

 ¿El programa favorece el desarrollo de habilidades para realizar trabajo en 
colaboración? 

 
INDICADORES ASOCIADOS: 

 Describa la relación porcentual entre las competencias básicas, genéricas, 
específicas y transversales desarrolladas por el currículo. 

 
3.4 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS   
 
Aquí es importante verificar la relación que hay entre la estructura y organización 
propuesta en la resolución respectiva sobre características específicas de calidad 
del programa, los principios y propósitos de formación, y los lineamientos 
curriculares de la institución.   
También es importante verificar la articulación que existe entre los lineamientos 
curriculares establecidos en la resolución del MEN sobre los aspectos curriculares 
básicos del programa y los lineamientos pedagógicos y curriculares para los 
programas de pregrado o postgrado definidos por la institución de educación 
superior respectiva. 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 



 

 

 

- 162 - 

 

 

 ¿Se identifica con claridad la organización curricular del programa? 

 ¿Se hace explícita la fundamentación que sustenta la estructura curricular 
propuesta? 

 ¿Muestra la organización curricular una agrupación u ordenamiento rígido o 
flexible de los contenidos formativos? 

 Si existe, ¿cómo se expresa la flexibilidad curricular en el programa? ¿En la 
organización de los contenidos? ¿En el incremento de asignaturas, cursos o 
actividades académicas electivas? (De libre escogencia por parte del 
estudiante). 

 Si existe, ¿favorece la flexibilidad curricular la integración o articulación de los 
contenidos del programa? ¿Qué estrategias se plantean para el logro de la 
integración de los contenidos en el plan de estudios (cualquiera sea su 
organización)? 

 ¿Favorece la flexibilidad curricular el desarrollo de cursos y actividades 
académicas y culturales diferentes a las propias del campo específico del 
programa? 

 ¿Es coherente el currículo con los objetivos de formación integral? 

 ¿Cómo se manifiesta la formación integral del estudiante en el programa? 

 ¿Contempla el programa el desarrollo de énfasis (profundización)? ¿Son éstos 
obligatorios o electivos? 

 ¿Permite la organización curricular del programa que el estudiante pueda 
fundamentar, especificar, ampliar o profundizar flexible y libremente en 
cualquiera de los campos de énfasis propuestos? 

 ¿Favorece la organización curricular del programa nuevas formas de 
organización del aprendizaje?  

 ¿Se observa en el programa un balance entre los conocimientos académicos y 
las prácticas propias de la actividad profesional? 

 ¿Se enuncian criterios y mecanismos para la actualización y modernización del 
programa? 

 
INDICADORES ASOCIADOS 

 Número de asignaturas de cada uno de los períodos académicos y su 
equivalencia en créditos, número de asignaturas electivas y su equivalencia en 
créditos, carga horaria presencial de los estudiantes en cada período, número 
de estudiantes por curso y por actividad. 

 Numero de reformas que se han realizado al programa.   
 
3.5 EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
 
En relación con este aspecto, el par académico verificará si el proceso de 
formación en el programa se construye sobre el fundamento y el aporte 
metodológico de varias disciplinas, y si esta se expresa, por ejemplo, en la 
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integración entre los docentes que prestan servicios al  programa, o en la 
interacción del programa con programas de otras unidades de la institución, o con 
organizaciones externas, centros, institutos, etc., con el propósito de contribuir al 
desarrollo del conocimiento, así como de la formación.   
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 ¿Favorece la organización curricular del programa el trabajo interdisciplinario? 

 ¿Favorece el trabajo interdisciplinario en el programa nuevas formas de 
organización de sus profesores y estudiantes? 

 ¿Se presentan en el programa proyectos o acciones que exigen el desarrollo 
del trabajo interdisciplinario? 

 ¿Se presentan evidencias de que el programa tiene una tradición de trabajo 
interdisciplinario?  

 ¿Existe integración de equipos de profesores para el tratamiento de los 
contenidos de un mismo curso, o de cursos diferentes? 

 
INDICADORES ASOCIADOS 

 Número y descripción de las actividades curriculares que tienen carácter 
interdisciplinario: Intensidad horaria.  

 Número de proyectos realizados en los últimos cuatro años que evidencian la 
tradición de trabajo interdisciplinario. 

 Cursos en los cuales el contenido ha sido analizado por docentes de diferentes 
disciplinas. 

 
3.6 EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 
 
De igual manera que en la sección anterior, este apartado no trata de definir la 
ciencia o la tecnología, sino las contribuciones del programa al desarrollo de la 
actividad científico–tecnológica, bien sea a través del desarrollo de proyectos de 
investigación, del fortalecimiento de la producción intelectual, o de la inclusión de 
los estudiantes en las prácticas investigativas propiamente dichas de los 
profesores, etc. 
El par académico debe tratar de encontrar evidencias de la posible contribución 
que se hace desde el programa al desarrollo de la actividad científico-tecnológica 
con logros y productos explícitos.  
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Cuáles son los alcances del programa en materia del desarrollo científico-
tecnológico? 

 ¿Cuál es o ha sido la contribución del programa al desarrollo de la actividad 
científico-tecnológica en el ámbito regional o en el nacional? 

 ¿Contribuye la actividad científico-tecnológica que desarrolla el programa a 
resolver necesidades locales, regionales, o nacionales? 
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 ¿Hay productos específicos que evidencien dicha contribución? 

 ¿Qué estrategias plantea el programa para que la actividad científico-
tecnológica  sea una práctica permanente e inherente al proceso de 
formación? (desarrollo de proyectos, diseños, producción intelectual diversa y 
de calidad que vinculan a los estudiantes, etc.) 

 
INDICADORES ASOCIADOS 

 Existencia de productos específicos: Proyectos, convenios vigentes y activos 
nacionales  e internacionales. 

 Numero de desarrollo de proyectos, diseños, producción intelectual diversa y 
de calidad que vincula a los estudiantes. 

3.7 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y LOS CONTEXTOS POSIBLES DE APRENDIZAJE 
 
El par académico debe verificar todas aquellas estrategias que en el programa 
promueven, facilitan y estimulan el aprendizaje y, por supuesto, sus contextos de 
interacción pertinentes.   
Los programas académicos de educación superior deberán demostrar que hacen 
uso efectivo de las mediaciones pedagógicas y de las formas de interacción 
apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de competencias para el 
aprendizaje autónomo y/o colaborativo y la forma como desarrollarán las distintas 
áreas y componentes de formación académica.  
Las mediaciones pedagógicas, constituyen las herramientas básicas con las que 
cuenta el estudiante como guía de su propio aprendizaje y que posibilitan la 
interacción y colaboración entre los distintos actores que participan en el proceso 
formativo. La calidad de las mediaciones pedagógicas no está sólo en relación 
directa con la disponibilidad de equipos, medios o instrumentos, sino en el uso que 
de ellas se hace, que a su vez depende de la programación de las actividades que 
van dirigidas a potenciar el aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de sus 
competencias y la posibilidad de que éstos relacionen permanentemente su 
realidad institucional con el trabajo académico que realizan.   
Entre los elementos que pueden convertirse en mediaciones pedagógicas y 
constituirse en el soporte fundamental de apoyo para realizar los procesos de 
acompañamiento, seguimiento e interacción permanentes con los estudiantes, 
están los siguientes: Los medios materiales (texto impreso, materiales 
audiovisuales, hipertexto, multimedia, etc.), los encuentros presenciales, los 
encuentros virtuales sincrónicos o asincrónicos a través de herramientas como 
foros, teleconferencias, correo electrónico, etc.), las sesiones tutoriales, 
presenciales o virtuales, los grupos de estudio, las prácticas estudiantiles, el 
sistema de evaluación del aprendizaje presencial o virtual, las actividades 
investigativas y de proyección social, etc.  A través de estos apoyos es posible 
aclarar las dudas que sean necesarias, detectar a tiempo los errores que suelen 
presentarse y obtener un mapa del proceso de aprendizaje vivido por el 
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estudiante, de acuerdo con su ritmo de aprendizaje y con los propósitos formativos 
de la actividad. 
 
El estudiante deberá ser capaz de asumir con responsabilidad y planificar el 
proceso de su propio aprendizaje; el profesor se asumirá como un diseñador y 
mediador del proceso y a la institución de educación superior le corresponderán 
las labores específicas de conceptualización, diseño, planificación y gestión de los 
programas académicos. 
 
Además de atender a los aspectos curriculares básicos en el campo específico del 
programa académico, se espera que éste propenda por el desarrollo de:  
 

 Competencias para la autogestión del conocimiento, de manera abierta y 
permanente. 

 Competencias comunicativas en diversos medios.  

 Habilidades para buscar, clasificar, seleccionar y contrastar información. 

 Habilidades para realizar trabajo colaborativo.  

 Habilidades para la utilización de medios tecnológicos requeridos por la 
metodología específica del programa. 

 
El programa tendrá una estructura curricular flexible que posibilite tanto la 
organización de los cursos, las estrategias pedagógicas y comunicativas, y los 
ambientes (o escenarios) de aprendizaje adecuados para el desarrollo de las 
competencias y habilidades esperadas, así como también responderá a las 
necesidades cambiantes de la sociedad y, por otro lado, a las capacidades, 
vocaciones e intereses particulares de los estudiantes. 
 
Para ello, el programa deberá proponer el Modelo Pedagógico que guíe los 
procesos de diseño, planeación y ejecución de los cursos y de los ambientes de 
trabajo académico. Así mismo, hará explícitas las estrategias de inducción que 
permitan asegurar el desarrollo de los procesos de aprendizaje tanto para 
profesores como para estudiantes, a través de las estrategias pedagógicas 
propias de la metodología a distancia o de programas ofrecidos con las 
tecnologías de información y comunicación. 
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 ¿Favorecen las estrategias y mediaciones pedagógicas planteadas en el 
programa el desarrollo de competencias, tanto para el aprendizaje colaborativo 
como para el aprendizaje autónomo en las distintas áreas y componentes de 
formación académica? 

 ¿Qué estrategias, medios y contextos prevé el programa para el desarrollo del 
aprendizaje?  
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 ¿Se explicitan las estrategias pedagógicas utilizadas en el programa en los 
diferentes cursos y actividades académicas? 

 ¿Son adecuadas las estrategias, medios (materiales y virtuales) y los contextos 
para garantizar el aprendizaje de los estudiantes?  

 ¿Orientan las estrategias y mediaciones pedagógicas a que el estudiante 
desarrolle su curiosidad intelectual, su iniciativa, su responsabilidad y 
compromiso consigo mismo, así como su capacidad de trabajar en equipo?   

 ¿Permiten las estrategias y mediaciones pedagógicas que el estudiante pueda 
actuar en diferentes contextos propios del campo de ejercicio profesional al 
cual pertenece programa? 

 ¿Se prevén estrategias para el desarrollo de proyectos que respondan a las 
exigencias prácticas de diversos contextos de desempeño profesional en los 
que sea necesaria la interacción con otras disciplinas? 

 ¿Prevé el programa tiempos, espacios y medios para el desarrollo de las 
responsabilidades propias del estudiante?  

 ¿Hace explícitas el programa las estrategias de inducción que permitan 
asegurar que profesores y estudiantes puedan desarrollar los procesos de 
aprendizaje flexible que garanticen el fomento del aprendizaje autónomo en el 
programa? 

 ¿Hay coherencia entre las estrategias y contextos de aprendizaje y el 
desarrollo de las competencias propuestas en el programa? En este sentido, 
se favorece, por ejemplo, el desarrollo de: 

o ¿Procesos de autogestión del conocimiento, de manera abierta y 
permanente? 

o ¿Competencias comunicativas en diversos medios? 
o ¿Habilidades y criterios para buscar, clasificar, seleccionar y contrastar 

información? 
o ¿Habilidad para realizar trabajo colaborativo?  

 ¿Se hace explícito el Modelo Pedagógico que guía los procesos de diseño, 
planeación y ejecución de los cursos y de los ambientes o contextos de trabajo 
académico?  

 
INDICADORES ASOCIADOS 

 Relación entre los textos solicitados por los docentes y los adquiridos en los 
últimos dos años. Solicitudes de compra de material diligenciada por los 
docentes del programa. 

 Coherencia entre las estrategias de aprendizaje utilizadas teniendo en cuenta 
el número de estudiantes por curso y por actividad académica. 

 Número de los contextos de actuación del estudiante, propios del campo de 
ejercicio profesional, al cual pertenece el programa. 

 Grado de disponibilidad de tiempos, espacios y medios ofrecidos a los 
estudiantes para desarrollar sus responsabilidades propias. 
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 Grado de coherencia entre las estrategias y contextos de aprendizaje y el 
desarrollo de las competencias propuestas. 

 
INFORMACIÓN DE SOPORTE:  

 Proyecto Educativo Institucional- PEI 

 Proyecto Educativo del Programa- PEP26 

 Estudios de viabilidad técnica y operativa realizados para la creación del 
programa. 

 Estudios de viabilidad financiera realizados para la creación del programa. 

 Estudios de viabilidad socio económica, que tuvieran en cuenta el marco legal 
así como los entornos productivo, académico e investigativo, en los ámbitos 
local, nacional e internacional, realizados para justificar la creación del 
programa. 

 Documentos que expresen las necesidades a nivel regional, nacional e 
internacional, sobre los cuales se apoyó el programa para su implementación y 
mantenimiento. 

 Estudios comparativos y datos cualitativos y cuantitativos (estadísticas) que se 
consideren pertinentes para apoyar la creación del programa. 

 Planes de estudio de otros programas con la misma denominación de otras 
instituciones que la ofrecían en la época de creación del programa y que 
sirvieron de base para su creación. 

 Planes de estudio de otros programas con la misma denominación de otras 
instituciones que la ofrecen actualmente y que sirven como referencia para 
establecer particularidades propias del programa que se ofrece o permiten 
establecer posibles cambios que se deben realizar. 

 Consultas realizadas a los sectores socio-económicos, culturales, científicos y 
comunidad durante el proceso de creación del programa. 

 Documentos que demuestren la continuidad en las cohortes desarrolladas y en 
curso del programa. Fechas de terminación de últimas cohortes. 

 
4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POR CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 
 
El par académico considerará la importancia que el programa le asigna a la 
flexibilidad, y la forma como ésta se expresa en la organización de las actividades 
de formación y prácticas que fomentan y estimulan el aprendizaje autónomo. Así 
mismo, verificará según la naturaleza del campo de conocimiento, nivel 
académico, o ciclo propedéutico al cual pertenece el programa, cómo asume el 
programa la flexibilidad curricular y pedagógica y cómo las expresa en los créditos 
académicos. 

                                                 
26 Este documento es opcional, en caso de que no exista como tal, puede solicitarse la documentación asociada al pensamiento 
estratégico del programa. 
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Es importante que se reflexione sobre el hecho que el estudiante no debe tener 
más de 54 horas de trabajo semanal total (no recomendable por excesivo) que 
incluyen el trabajo de acompañamiento  directo del docente y el trabajo 
independiente del estudiante en una relación, preferiblemente, de 1 a 2 en el 
pregrado y de 1 a 3 en el postgrado. Si se mantiene está relación, el estudiante no 
debería tener más de 18 horas semanales presenciales o de acompañamiento 
directo del docente, las cuales son equivalentes a los 18 créditos. Se sugiere, 
entonces, no incrementar el tiempo de acompañamiento directo del docente, sino 
incrementar el tiempo independiente. Esta situación debe analizarse 
comparativamente para programas que se ofrecen en metodologías diferentes a la 
presencial. 
 
Para los programas en la metodología a distancia, o programas ofrecidos a través 
de tecnologías de información y comunicación (generalmente denominados 
“programas virtuales”), el “acompañamiento directo del docente” puede darse a 
través de chat, foro virtual, correo electrónico, videoconferencia, etc. 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos:   
 

 ¿Cuáles fueron los criterios académicos que tuvo en cuenta la institución para 
la definición de los créditos en el plan de estudios?  

 Según la naturaleza del programa, ¿prevé la institución los tiempos, espacios y 
medios necesarios para facilitar el desarrollo de las responsabilidades propias 
del estudiante?  

 En el programa, ¿qué incidencia tiene la flexibilidad en “el volumen de trabajo 
académico del estudiante”?  

 ¿Cómo se expresa el volumen de trabajo académico del estudiante en la 
relación entre el tiempo presencial o de acompañamiento directo del docente- 
TP y el tiempo independiente- TI? 

 Según la naturaleza del programa, ¿qué importancia asigna el programa al 
tiempo independiente que tiene el estudiante para el logro de los propósitos del 
programa y, de manera específica, del aprendizaje autónomo?    

 ¿Hay proporcionalidad entre el volumen de contenidos seleccionados en los 
diferentes cursos y actividades académicas del plan de estudios del programa 
y el tiempo asignado al trabajo independiente del estudiante? 

 ¿Es coherente el tiempo asignado al trabajo académico del estudiante con el 
volumen de contenidos formativos seleccionados?  

 ¿Es coherente el tiempo asignado al trabajo académico del estudiante con el 
conjunto de actividades de aprendizaje que se requieren para desarrollar 
contenidos y competencias?  

 ¿Clasifica el programa las actividades de acompañamiento directo del docente 
o tiempo presencial y las de tiempo independiente del estudiante? 
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 ¿Se prevén estrategias para el monitoreo y seguimiento del tiempo 
independiente del estudiante?   

 ¿Se tiene previsto algún plan de capacitación de los docentes sobre la labor de 
acompañamiento de las actividades de los estudiantes en el marco de la 
flexibilización? 

 ¿Cuál es el número de créditos académicos del programa? 

 ¿Cuántos créditos académicos se asignan a los cursos o actividades 
académicas electivas?  

 Si la formación se ofrece por ciclos propedéuticos, ¿ha adoptado la institución 
los mecanismos y requisitos de ingreso en cada ciclo? 

 Si la formación se ofrece por ciclos propedéuticos, ¿ha adoptado la institución 
los mecanismos y requisitos para garantizar la permanencia en cada ciclo y el 
paso de un ciclo a otro?             

 ¿Ha definido la institución un sistema de reconocimiento de créditos y de 
homologaciones de conocimientos y de experiencias? 

 
INDICADORES ASOCIADOS 

 Grado de relación del volumen de trabajo académico del estudiante entre el 
tiempo presencial y el tiempo independiente. 

 Relación entre el volumen de contenidos en los diferentes cursos y las 
actividades académicas requeridas para desarrollar competencias y el 
proporcional al tiempo asignado al trabajo independiente del estudiante. 

 Describa la clasificación  de las actividades de tiempo presencial y tiempo 
independiente del estudiante.  

 Cantidad, calidad y pertinencia del material de apoyo producido por los 
docentes y su correspondiente asignatura en los últimos dos años, que apoye 
el seguimiento del tiempo independiente del estudiante. 

 Relación entre el número de horas de tiempo docente presencial y el número 
de horas asignado a apoyar el trabajo independiente de los estudiantes. 

 Número de  planes de capacitación de docentes, realizados o planeados, sobre 
la labor de acompañamiento de estudiantes en el marco de la flexibilización. 

 Número de créditos académicos  asignados a cursos y actividades electivas. 

 Número de cursos y actividades académicas electivas.  
 
INFORMACIÓN DE SOPORTE:  

 Normas internas para la estandarización o adopción de las equivalencias de 
trabajo docente y estudiantil a créditos. 

 Documentos asociados con la socialización del modelo de créditos 
propuesto en el decreto 0808 de 2002. 

 
5. FORMACIÓN INVESTIGATIVA  
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En esta condición el par académico verificará la forma como el programa 
desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo entre los 
profesores y los estudiantes. También considerará el tipo de organización, así 
como los medios que la institución y el programa incorporan para el desarrollo de 
la investigación. 
 
En este sentido, el análisis de la documentación entregada por la institución 
deberá permitir al par académico verificar todos los aspectos pertinentes 
relacionados con la estructura, organización, desarrollo, y calidad de la formación 
investigativa, el alcance de dicha práctica realizada por la institución y la 
efectividad de la gestión de la investigación.  
 
Es muy importante que en esta condición se haga explícito y se evidencie cómo 
en el Plan de Estudios del programa está presente la formación investigativa. 
También se pueden involucrar todos los resultados provenientes de la 
investigación propiamente dicha.  
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Cómo concibe la institución la formación investigativa? ¿Cuál es su relación 
con la investigación formativa y la investigación propiamente dicha en la 
institución?  

 ¿Existen políticas y normas claras que administran, estimulan y favorecen el 
desarrollo de la formación investigativa tanto en la institución como en el 
programa? 

 ¿Cómo está organizada la formación investigativa en el programa?   

 ¿Se cuenta en el presupuesto de la institución con recursos económicos 
apropiados que permiten el desarrollo de la actividad investigativa?  

 ¿Posee la institución un sistema de estímulos y reconocimientos para el 
personal que participa en y contribuye al desarrollo de la investigación? 

 ¿Cuenta la institución con las fuentes de financiación internas y externas 
suficientes para garantizar el desarrollo de las líneas de investigación? 

 ¿Cuenta la institución con políticas y normas claras para regular la actividad de 
publicación y divulgación de la investigación? 

 ¿Cuenta la institución con grupos de investigación consolidados y/o grupos de 
investigación en proceso de consolidación? ¿Grupos incipientes? ¿Grupos 
inscritos a COLCIENCIAS? 

 ¿Existen líneas de investigación relacionadas con el programa de formación? 
ó, ¿Posee el programa sus propias líneas de investigación? 

 ¿Existe relación entre las líneas de investigación y las áreas y componentes 
del programa? 

 ¿Se han establecido mecanismos para que la investigación propiamente dicha 
retroalimente efectivamente el desarrollo del programa de formación? 
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 ¿Se brindan suficientes oportunidades para que los estudiantes, participen en 
proyectos de investigación de los profesores? (Estas oportunidades pueden 
expresarse en la posibilidad de desarrollar trabajos de grado, prácticas 
académicas y otro tipo de actividades pertinentes).  

 ¿Cuenta la institución, la facultad o la unidad administrativa encargada de la 
investigación con medios para su difusión?   

 ¿Hay periodicidad y amplia cobertura de las publicaciones institucionales? 

 ¿Tienen los cursos y actividades académicas definidos en el plan de estudios 
del programa relación con prácticas de investigación? 

 ¿Qué estrategias presenta la institución para el fomento y desarrollo de la 
formación investigativa? (Pueden considerarse, entre otras, la vinculación de 
los estudiantes a un grupo de investigación, el desarrollo del trabajo de grado, 
la oferta de cursos electivos y de profundización y la creación y participación de 
estudiantes en semilleros de investigación).  

 
 
INDICADORES ASOCIADOS 

 Número de proyectos de pregrado vinculados a líneas de investigación de la 
institución. 

 Horas totales dedicadas a la investigación por parte del profesorado al servicio 
del programa, promedio de porcentaje del tiempo dedicado por los profesores a 
la investigación con respecto al tiempo total de dedicación académica. 

 Asignación por  presupuesto de recursos económicos propios  y fuentes 
externas de financiación destinados al desarrollo de la actividad investigativa. 

 Porcentaje de docentes que han participado en los últimos cuatro años en 
programas de desarrollo profesoral, proporción de docentes en comisión 
académica o de estudio orientadas a estudios avanzados, proyectos de 
investigación y pasantías, proporción de docentes que finalizan 
satisfactoriamente sus actividades de desarrollo profesoral. 

 Número de grupos de investigación consolidados, grupos en proceso de 
consolidación, grupos incipientes, grupos inscritos a COLCIENCIAS: 

 Enumere  las publicaciones de carácter científico, técnico, humanístico o 
pedagógico realizadas por los profesores del programa en los últimos cuatro 
años.  

 Número y temáticas de líneas de investigación propias y relacionadas con el 
programa. 

 Describa la relación entre las líneas de investigación y las áreas y 
componentes del programa. 

 Enumere las mejoras a los contenidos y métodos en los últimos cuatro años 
como resultado de la actividad investigativa. 

 Número de oportunidades de participación  de los estudiantes  en proyectos de 
investigación de los profesores expresadas en desarrollo de trabajos de grado, 
prácticas y demás proyectos. 



 

 

 

- 172 - 

 

 Relación del número total de  proyectos de grado en ejecución y los proyectos 
específicamente de investigación. 

 Número de publicaciones y fechas de publicación desde su creación. 

 Número de publicaciones y/o eventos realizados en los cuales se presentan 
resultados de trabajos de investigación. 

 Grado de cumplimiento de las estrategias de la institución para fomentar y 
desarrollar la formación investigativa: Porcentaje de los profesores del 
programa que participa en actividades investigativas discriminando entre 
investigación propiamente dicha, investigación formativa e investigación 
aplicada. 

 Grado en que se refleja la existencia de la formación investigativa en el Plan de 
Estudios: Cursos e intensidad horaria, porcentaje de horas de formación 
investigativa. 

 
INFORMACIÓN DE SOPORTE:  

 Los antecedentes y desarrollos de la investigación en la institución.  

 Políticas, estrategias y normas pertinentes existentes.  

 Descripción del sistema de investigación institucional y de programa, 
incluyendo información como: 

o Políticas, principios o lineamientos de la investigación al interior del 
programa. 

o Descripción de las formas organizativas con referencia a la investigación 
en el programa (tradición investigativa, organización, programas, 
proyectos, grupos, etc.) 

o Descripción del sistema administrativo de la investigación al interior del 
programa. 

o Descripción de las líneas de investigación. 
o Descripción de asignaturas de soporte a las líneas de investigación. 
o Integración de la investigación formativa y científica en el programa. 
o Descripción de los proyectos de investigación realizados y en desarrollo 

(internos y externos, inter e intradisciplinarios, como requisito de grado). 
o Listado de la productos (escritos, ponencias, software, sistemas, 

prototipos, etc.) 
o Listado de los grupos o centros de organización existentes (indicando si 

son o no reconocidos por COLCIENCIAS). 
o Inclusión de análisis estadísticos de la labor investigativa al interior del 

programa. 
o Descripción de los espacios de socialización de los resultados de la 

investigación asociada a resultados de proyectos de investigación, 
terminados y en desarrollo. 

o Listado de convenios realizados en el marco de la realización de 
proyectos de investigación. 

o Listado Recursos adicionales disponibles para la investigación. 
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 Listado de docentes que prestan servicios al programa indicando su 
dedicación a la investigación.  

 Información sobre los grupos de investigación (actas de reuniones de los 
miembros de cada grupo de investigación). 

 Publicaciones de los docentes realizadas en torno a resultados de 
proyectos de investigación. 

 Publicaciones de los estudiantes realizadas en torno a resultados de 
proyectos de investigación. 

 Documento que establezca los mecanismos para hacer seguimiento a las 
actividades de investigación del programa. 

 
6. PROYECCIÓN SOCIAL  
 
En esta condición el par académico verificará de los siguientes aspectos, los que 
privilegia el programa: 
 

 Políticas institucionales de Proyección social. 

 Planes de Proyección Social (Incluye proyectos y estrategias). 

 Convenios interinstitucionales. 

 Centros de prácticas. 

 Trabajo de empresas. 

 Sistemas de tutorías. 

 Planes de seguimiento y evaluación de estudiantes en la práctica (docente – 
asistencial y comunitaria). 

 Resultados e impacto en los sectores locales y regionales. 

 Diseño curricular del programa en el que se muestre el desarrollo de la 
Proyección Social. 

 
El estudio y la verificación de esta condición debiera apoyarse, en primera 
instancia, en la revisión de las políticas y estrategias institucionales relacionadas 
con la proyección social, y en el significado que para la lES respectiva tiene esta 
práctica. En este sentido, es importante, entonces, apoyarse, para el análisis, en 
los textos institucionales pertinentes. 
 
En lo referente a los planes de proyección social, la verificación debiera orientarse 
a analizar hasta qué punto los proyectos y mecanismos definidos por la institución 
y el programa permiten el desarrollo en el estudiante de un compromiso social 
responsable. 
 
Aquí también es importante revisar el listado de los convenios interinstitucionales 
para la proyección social, así como el objeto de cada uno de ellos. Asimismo, 
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tener en cuenta los centros de práctica y las acciones que en dichos centros se 
realiza. 
 
Se debe verificar con cuidado el sistema de tutoría, las formas de evaluación y 
seguimiento de los estudiantes, así como evidencias de los resultados e impacto 
en el medio local o regional.  
 
Finalmente, es muy importante que en esta condición se establezca hasta qué 
punto está implícita o explícita la proyección social en el plan de estudios del 
programa.  
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Cuál es la concepción que la institución tiene de proyección social?  

 ¿La institución tiene políticas, estrategias, planes y programas de proyección 
social concretos? ¿Responden éstos a la concepción y al modelo de 
proyección social definido por la institución? 

 ¿Se incorporan en el programa estrategias específicas que permitan vincular 
los contenidos formativos a las prácticas de proyección social? 

 ¿Es posible establecer en el programa alguna articulación entre la formación 
investigativa y la proyección social? 

 ¿Responden las políticas, estrategias y programas de proyección social a los 
problemas y necesidades de la comunidad nacional, regional o local?  

 ¿Se basa el desarrollo de la proyección social en planes y programas 
específicos que impliquen investigación o intervención? (Como en el caso de 
proyectos relacionados con promoción y prevención de salud, desarrollo de 
pequeñas empresas, trabajo con el sector agropecuario, consultoría jurídica, 
proyectos productivos, innovación tecnológica,  desarrollo de tecnologías 
alternativas, etc.) 

 ¿Cuenta la institución con centros de prácticas adecuados que garanticen la 
formación de los estudiantes?  

 ¿Cuáles son las modalidades de práctica de proyección básicas que desarrolla 
el programa? 

 ¿Tiene la institución un sistema de tutorías calificado que garantice el apoyo 
permanente a las prácticas de proyección de los estudiantes?  

 ¿Cuenta la institución y el programa con planes de seguimiento y evaluación 
de los estudiantes en la práctica? (docente-asistencial y comunitaria, 
empresarial, etc.) 

 ¿Se tienen evidencias de los resultados e impacto de la proyección social en 
los sectores locales y regionales? 

 ¿Se hace explícito, o se evidencia, cómo en el Plan de Estudios del programa 
está presente el desarrollo de la proyección social? 

 ¿Existe una organización administrativa institucional adecuada para el 
desarrollo de la proyección social? 
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 ¿Cuenta la institución con recursos financieros adecuados para garantizar el 
desarrollo de los programas de proyección social? 

 ¿Existen estímulos y reconocimientos para el personal dedicado al desarrollo 
de programas de proyección social? 

 
INDICADORES ASOCIADOS 

 Número de iniciativas planes, proyectos, programas o actividades en los que 
se evidencie la articulación entre la formación investigativa y la proyección 
social. 

 Número  de convenios interinstitucionales vigentes que apoyen el desarrollo de 
prácticas de proyección social. 

 Relación entre el número de centros de práctica y el número de estudiantes 
con práctica vigente, promedio de los últimos dos años del número de 
estudiantes que realizan práctica en cada período lectivo, número de centros 
de práctica disponibles en cada período lectivo durante los últimos cuatro 
períodos académicos. 

 Número y descripción de las modalidades de práctica de proyección que 
desarrolla el programa. 

 Horarios disponibles para atender a los estudiantes en práctica, que soporta el 
sistema de tutorías. 

 Promedio de calificaciones obtenidas por los estudiantes en práctica en los 
últimos 2 años. 

 Número de evidencias de los resultados e impacto de la proyección social en 
los sectores locales y regionales. 

 Número de cursos o actividades curriculares que desarrollan la proyección 
social. 

 Monto de recursos financieros existente para garantizar el desarrollo de los 
programas de proyección social. 

 Número de proyectos universidad-industria relacionados con la proyección 
social y económica realizados en los últimos dos años. 

 
INFORMACIÓN DE SOPORTE:  

 Documento del programa PEP. 

 Los antecedentes y desarrollos de la proyección social en la institución.  

 Políticas, estrategias y normas pertinentes existentes en materia de proyección 
social. 

 El modelo de proyección social institucional.  

 Descripción de las formas organizativas y administrativas de la proyección 
social en el programa (recursos para financiar la proyección social, tradición de 
proyección social, organización, programas, proyectos, grupos, etc.) 

 Descripción de las líneas o temas particulares de proyección social del 
programa. 
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 Descripción de la integración de la proyección social con el currículo. 

 Dedicación del personal académico a la proyección social. 

 Informes que registren los resultados e impacto de la proyección social. 

 Descripción de los proyectos de proyección social realizados y en desarrollo 
(internos y externos, inter e intradisciplinarios,  o como requisito de grado). 

 Descripción de los sistemas de tutorías u otros sistemas de apoyo académico 
que se desarrollen como parte del Bienestar Universitario para los estudiantes 
del programa. 

 Inclusión de análisis estadísticos de la labor de proyección social al interior del 
programa. 

 Listado de convenios realizados en el marco de la realización de proyectos de 
proyección social (convenios firmados y vigentes con otras instituciones de 
educación superior, con empresas, entidades gubernamentales, entre otras, 
para el buen desarrollo del programa). 

 Convenios, acuerdos o resoluciones mediante las cuales se establezcan 
compromisos entre varias unidades académico-administrativas de la institución 
para su crecimiento y progreso mutuo. 

 Publicaciones de los docentes realizadas en torno a resultados de proyectos 
de proyección social. 

 Publicaciones de los estudiantes realizadas en torno a resultados de proyectos 
de proyección social. 

 Documento que establezca los mecanismos para hacer seguimiento a las 
actividades de proyección social del programa. 

 
7. SISTEMA DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 
 
En esta condición el par académico considerará tanto la normatividad institucional 
como aquella que sea pertinente al programa.  
 
Aquí es importante establecer tanto la rigurosidad y transparencia de los aspectos 
académico-administrativos relacionados con la selección-evaluación de los 
estudiantes, como también verificar las estrategias que la institución y el programa 
utilizan para tal efecto. 
 
En relación con la selección deben verificarse todos los aspectos institucionales 
(políticas, reglamentos, normas vigentes, acuerdos), legales (las normas legales o 
suprainstitucionales existentes en el país) y personales (las condiciones 
personales que facilitan o inhiben la formación en un programa determinado) que 
permitan tomar decisiones académicas sólidas y ajustadas a los reglamentos 
vigentes en la institución. 
 
En relación con la evaluación deben verificarse todos aquellos aspectos 
pertinentes que garantizan la calidad institucional de dicha práctica tales como: 
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 Propósitos de la evaluación. 

 Características y fines de la evaluación. 

 Criterios académicos que sustentan la permanencia, promoción y grado de los 
estudiantes. 

 Estrategias de evaluación. 

 Técnicas de evaluación (Tipos de pruebas, variedad, opcionalidad). 

 Periodicidad de la evaluación. 

 Formas de calificación. 

 Estrategias  de seguimiento a los estudiantes. 

 Adecuación a las normas vigentes. 

 Flexibilidad. 

 Otros. 
 
Es necesario que el par académico analice cada uno de estos aspectos 
institucionales consagrados en la normatividad vigente (acuerdos, resoluciones, 
estatutos, reglamento estudiantil, sistema de evaluación, instancias -Oficina de 
Admisiones, Registro Académico, Secretarías Académicas-, Archivos, etc.). 
 
Para los programas ofrecidos en la metodología a distancia, o programas 
ofrecidos a través de tecnologías de información y comunicación, se debe verificar 
que en lo procesos de preselección y selección existan instrumentos y 
mecanismos precisos (encuestas, entrevistas, demostraciones virtuales, 
seminarios de inducción etc.) para  establecer si el candidato tiene las aptitudes 
necesarias y las condiciones técnicas mínimas requeridas para trabajar con las 
estrategias e instrumentos propios de estas metodologías educativas. De igual 
forma, para los procesos de evaluación del desempeño académico de los 
estudiantes, el par académico debe verificar que existen las metodologías, 
estrategias e instrumentos idóneos que permitan garantizar la validez y 
confiabilidad de las calificaciones y certificados otorgados. 
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 ¿Hace explícito la institución, a quiénes va dirigido el programa? ¿Qué 
condiciones se exigen para el ingreso?  

 ¿Cuál es el nivel académico exigido para el ingreso? y ¿cuál es el proceso de 
selección?  

 ¿Existen programas especiales de admisión dirigidos a las poblaciones más 
vulnerables de la sociedad? 

 ¿Son claras las condiciones para la transferencia de estudiantes y 
homologación de cursos? 

 En la formación por ciclos propedéuticos, ¿son claras las condiciones para el 
ingreso a cada uno de los ciclos? 
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 ¿Conocen los aspirantes las normas y procedimientos que la institución tiene 
sobre el proceso de selección? 

 ¿Tiene la institución estudios prospectivos sobre el número de estudiantes que 
recibirá el programa, las promociones que se pretenden formar y el tiempo de 
dedicación de los estudiantes? 

 ¿Realiza la institución estudios sobre tasas de deserción, repitencia, o 
mortalidad académica de los estudiantes? 

 ¿Se hacen explícitos en el reglamento estudiantil los criterios de permanencia 
y de promoción de los estudiantes en el programa? 

 ¿Existen mecanismos de difusión de las políticas y de las normas para la 
admisión de los estudiantes? 

 ¿Qué criterios se tienen para el otorgamiento de becas, créditos, premios y 
distinciones? 

 
INDICADORES ASOCIADOS 

 Grado de correspondencia de los requisitos que debe cumplir un aspirante al 
programa: Nivel de estudios exigido, pruebas ICFES, (para especializaciones: 
Título profesional). 

 Número total de admitidos en los últimos dos años  que ingresó mediante 
aplicación de reglas generales de admisión. 

 Porcentaje de estudiantes que conocen el proceso de selección y admisión. 

 Número total de admitidos en los últimos dos años que ingresó  mediante 
proceso de admisión especial. 

 Porcentaje de estudiantes que ingresaron al programa como resultado del 
proceso de transferencia.   

 Porcentaje de estudiantes que ingresan al programa como resultado del 
proceso de homologación, puntaje mínimo aceptado en las asignaturas 
homologadas. 

 Para la educación por ciclos propedéuticos, describa el grado de 
correspondencia de las condiciones para el ingreso a cada ciclo con el 
currículo. 

 Tasa máxima de deserción, tasas de deserción acumulada y por períodos 
académicos, relación entre el número promedio de períodos cursados por el 
estudiante hasta su graduación y el número previsto por el programa. 

 Número de becas y distinciones otorgadas por el programa. 
 
INFORMACIÓN DE SOPORTE:  

 Documento del Programa. 

 Reglamento estudiantil. 

 Políticas, estrategias y normas relativas a la selección y evaluación de los 
estudiantes. 

 Estadísticas de la población estudiantil (promoción, repitencia, deserción). 
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 Requerimientos especiales para el ingreso a los programas. 

 Políticas y mecanismos de admisión excepcionales que sean de conocimiento 
público.  

 Sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de preselección y 
admisión. Aplicación de los resultados de dicha evaluación. 

 Estadísticas de la población estudiantil admitida en las últimas cohortes, y de la 
proyección. 

 
8. PERSONAL ACADÉMICO 
 
En esta condición el par académico verificará la existencia de un núcleo 
académico de profesores que prestan servicios al programa, su cantidad, calidad, 
y su dedicación a éste. Así mismo considerará hasta qué punto el núcleo de 
docentes potencia el desarrollo investigativo y desarrolla la producción intelectual. 
También considerará aspectos como las políticas y mecanismos de selección, sus 
niveles de formación, la interacción equilibrada entre las tareas de formación de 
los profesores y la producción y promoción del conocimiento, las formas de 
interacción entre ellos, etc.  
Así mismo, considerará todos los aspectos y todas las evidencias institucionales 
que se utilizan para la selección, promoción, evaluación y permanencia de 
directivos y profesores. 
 
Debe prestarse especial atención a la relación entre tipo de vinculación, las formas 
de contratación y el tiempo de servicio al programa, así como la incidencia de 
estos aspectos en la calidad de la formación. 
 
En lo que concierne a educación a distancia, o también a programas ofrecidos a 
través de tecnologías de información y comunicación, el par académico verificará:  
 

 Si el programa dispone de un cuerpo de profesores idóneos y suficientes, 
competentes para trabajar en educación a distancia, o en programas ofrecidos 
a través de tecnologías de información y comunicación, capaces de 
desempeñarse como diseñadores de contenidos, orientadores académicos, y 
tutores de los estudiantes.  

 

 Si el programa cuenta con un plan de capacitación del personal docente para 
el manejo de los recursos y medios propios de la educación a distancia o de 
programas ofrecidos a través de tecnologías de información y comunicación. 

 

 Si existen políticas y estrategias de seguimiento y tutoría de los estudiantes, de 
manera que se facilite su permanencia en el programa, así como su buen 
desempeño académico. 
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 En el caso de los programas apoyados u ofrecidos con Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (análogas y/o digitales) se verificará el grado en 
el cual se garantiza al cuerpo profesoral el acceso a los recursos tecnológicos 
previstos para los cursos, así como la idoneidad de los mismos para su 
utilización. 

 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Garantizan el número y la dedicación de los profesores la formación 
adecuada en el programa?  

 ¿Posee la institución políticas, normas y criterios institucionales para la 
selección y vinculación del profesorado de planta y de cátedra? 

 ¿Hay permanencia en la vinculación del profesorado que presta servicios al 
programa? 

 ¿Cuenta la institución con un escalafón que valore la calidad académica del 
profesorado? 

 ¿Tiene la institución políticas y estrategias concretas de mejoramiento de la 
calidad de la formación del profesorado (programas de capacitación y de 
perfeccionamiento para docentes e investigadores, estudios de postgrado, 
cursos, seminarios, pasantías, y otras)?  

 ¿Se han diseñado mecanismos claros y objetivos de evaluación del 
desempeño docente que permitan el mejoramiento de la docencia y la 
retroalimentación de los profesores? 

 ¿Hay criterios claros para otorgar premios y distinciones?  

 ¿Se conoce qué distinciones o premios ha recibido el personal docente e 
investigativo que participa en el programa? 

 ¿Tiene la institución políticas y programas de relevo generacional del 
profesorado? 

 ¿Prevé el programa el apoyo de profesores visitantes, de asesores y de 
expertos? 

 ¿Tiene la institución mecanismos para valorar la calidad de los profesores? 

 ¿Mantiene la institución los recursos financieros suficientes para garantizar una 
remuneración justa y oportuna a los profesores? 

 ¿Tiene la institución mecanismos claros que permitan valorar la calidad de las 
producciones de los profesores? Si es así, ¿cuáles son? 

 
INDICADORES ASOCIADOS 

 Porcentaje de docentes con respecto al total de estudiantes del programa. 

 Porcentaje de docentes con respecto a su titulación. 

 Porcentaje de docentes pasantes. 

 Porcentaje de docentes de acuerdo a su dedicación. 

 Razón de docentes investigadores con respecto a los académicos.  

 Dedicación de los docentes en docencia directa y docencia asistida. 
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 Resultados de encuestas realizadas a los docentes en referencia a las 
condiciones de trabajo en general. 

 Calidad y cantidad de programas y oportunidades dirigidos a fomentar la 
participación docente en procesos de decisión tanto académicos como 
administrativos. 

 Porcentaje de participación de los docentes en los entes administrativos. 

 Calidad y cantidad de programas y oportunidades dirigidos a la capacitación y 
actualización de docentes. 

 Grado de correspondencia de los docentes (a nivel de titulación y experiencia) 
con referencia específica a las competencias del perfil que desarrollan en sus 
asignaturas. 

 Porcentaje de docentes participantes en programas de capacitación y 
actualización. 

 Calidad y cantidad de las publicaciones realizadas por los docentes. 
 
INFORMACIÓN DE SOPORTE:  

 Acuerdo o norma de aprobación del estatuto en el cual se establecen los 
lineamientos referentes al personal académico. 

 Reglamento o estatutos docentes donde se evidencien:  
o Condiciones y criterios de selección del personal académico al programa. 
o Condiciones y criterios de vinculación del personal académico al 

programa. 
o Condiciones y criterios de permanencia del personal académico al 

programa. 
o Condiciones y criterios de formación del personal académico al programa. 
o Condiciones y criterios de capacitación del personal académico al 

programa. 
o Condiciones y criterios de promoción del personal académico al programa. 
o Condiciones y criterios de valoración del personal académico al programa. 
o Condiciones y criterios de distinción del personal académico al programa. 

 Listado completo de los docentes del programa discriminados por unidad 
académica, dedicación a la institución, dedicación al programa, nivel máximo 
de formación e información sobre publicaciones - hojas de vida del personal 
docente-. 

 Ejemplo de las evaluaciones realizadas a los docentes. 

 Descripción de las formas de organización administrativa de los docentes y 
formas de interacción. 

 Producción intelectual de los directivos y docentes. 

 Competencia investigativa de los docentes (evidencia de proyectos realizados 
y desarrollo de los proyectos). 

 
9. MEDIOS EDUCATIVOS  
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En esta condición el par académico debe verificar cuidadosamente:  
9.1 BIBLIOTECA 
 

 Descripción de la biblioteca y la hemeroteca (desarrollos, manual de funciones, 
reglamento interno). 

 Estadística sobre la existencia de material bibliográfico (libros, revistas, bases 
de datos, otros medios de información. 

 Recursos de información y telemáticos.  

 Procesos de capacitación a usuarios del programa. 

 Plan de inversión de compra de material bibliográfico. 
9.2 DOTACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE  
 

 Descripción de los equipos de cómputo y software (equipos con sus 
especificaciones técnicas, licencia de software). 

 Estadística sobre la existencia de equipos de cómputo y software. 

 Procesos de capacitación a usuarios del programa. 

 Plan de inversión de compra de equipos de cómputo. 
 
9.3 DOTACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 
 

 Descripción de los equipos de laboratorio (equipos con sus especificaciones 
técnicas).  

 Estadística sobre el uso de equipos de laboratorio. 

 Procesos de capacitación a usuarios del programa en relación con el uso y 
normas de seguridad de los laboratorios. 

 Plan de inversión de compra de equipos de laboratorio. 
 
9.4 AUDIOVISUALES 
 

 Descripción de los equipos de audiovisuales (equipos con sus especificaciones 
técnicas). 

 Estadísticas sobre la existencia de equipos de audiovisuales.  

 Estadísticas sobre uso de audiovisuales.  

 Procesos de capacitación a usuarios del programa.  

 Descripción de los equipos de audiovisuales a siete años.  
 
Es importante que el par académico confronte, según su naturaleza, la información 
presentada con todos aquellos elementos que constituyen la dotación requerida 
para el mejoramiento de la calidad de la formación y establezca su objetividad. 
Así, por ejemplo, en lo que concierne a estadísticas sobre material bibliográfico, el 
par académico deberá verificar la relación existente entre el número de libros, 
revistas y bases de datos que se requieren para adelantar el proceso de 
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formación, y el número de estudiantes. Así mismo, verificar la calidad de los 
materiales. 
 
En lo que concierne a “Proyección de material bibliográfico”, es importante que el 
par académico confronte la coherencia de la información presentada sobre la 
proyección, con la proyección del crecimiento de la población estudiantil. 
 
Dado que esta condición es muy importante para la institución, en la medida en 
que debe demostrar con evidencias que cumple con todos los requerimientos en 
dotación de medios educativos, es importante que  la institución tenga evidencias 
del diagnóstico del estado actual de dichos medios en términos cualitativos y 
cuantitativos. Dicho diagnóstico podrá servir al par académico para verificar las 
fortalezas y debilidades presentes, y la prospectiva institucional en relación con el 
mejoramiento de la calidad del servicio bibliográfico, de laboratorios, o de 
informática del programa. 
 
Es importante que el par académico confirme que la descripción de toda la 
dotación se ha realizado con las respectivas especificaciones técnicas. 
 
9.5 MEDIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACIÓN A DISTANCIA O PARA PROGRAMAS OFRECIDOS 

A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Además de los medios educativos señalados, el par académico establecerá y 
verificará el grado en el cual el programa de educación a distancia, o el ofrecido a 
través de tecnologías de información y comunicación, cuenta con: 
 

 Estrategias que aseguren tanto a estudiantes como a profesores el acceso 
efectivo a los recursos bibliográficos, informáticos y telemáticos y 
computacionales incorporados en los cursos y actividades del programa 
curricular. Este acceso efectivo puede lograrse a través de contratos y 
condiciones de licenciamiento de software desde redes distintas a las que 
posee la institución en su campus. 

 Convenios que garanticen las condiciones logísticas e institucionales 
suficientes para el desarrollo de las prácticas profesionales. 

 Según sea el caso, laboratorios de apoyo a la actividad académica e 
investigativa, señalando las estrategias para atender a estudiantes.  

 Materiales de apoyo multimedia (audio, video, animaciones interactivas, 
simulaciones, etc.) según el caso, que servirán de complemento para el 
desarrollo de los cursos y actividades del programa de formación. 

 
9.6 MATERIALES DE LOS CURSOS 
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El par académico verificará hasta qué punto el programa a distancia expresa con 
claridad las políticas y mecanismos que tiene establecidos para la producción, la 
distribución, la evaluación y edición de los materiales propios de los cursos, así 
como de adquisición de equipos y medios requeridos. De igual manera, la 
aplicación de la legislación sobre derechos de autor.  
 
Así mismo, verificará si el programa a distancia, o el ofrecido a través de 
tecnologías de información y comunicación, garantiza que los estudiantes tengan 
acceso a los materiales que apoyan el desarrollo de los cursos, al menos para los 
tres primeros semestres. Estos materiales deberán incluir módulos que desarrollen 
los contenidos básicos, guías del aprendizaje, ejercicios de auto y 
heteroevaluación y soportes bibliográficos.  
 
En el caso de programas apoyados en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (análogas y digitales), el par académico considerará y verificará la 
calidad de los recursos y estrategias que aprovechen de manera óptima las 
posibilidades y oportunidades  de interacción, comunicación sincrónica y 
asincrónica. También verificará la incorporación de contenidos en formato 
multimedial e hipertextual y el desarrollo de estrategias de trabajo colaborativo. 
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Cuenta la institución con una biblioteca y una hemeroteca dotada con el 
material bibliográfico suficiente en el campo de conocimiento del programa? 

 ¿Se actualiza permanentemente el material bibliográfico relacionado con el 
programa? 

 ¿Permite la cantidad del material bibliográfico (número de volúmenes, número 
de títulos, bases de datos y elementos anexos y complementarios) disponible 
para el programa el acceso sin dificultad a todos los estudiantes? 

 ¿Permite la calidad del material bibliográfico disponible para el programa el 
acceso a materiales que apoyen el análisis crítico y la investigación?  

 ¿Tiene facilidad el estudiante para encontrar el material bibliográfico que se le 
recomienda en la bibliografía del curso? 

 ¿Se puede identificar con claridad qué campos de práctica o de 
experimentación requiere el programa? 

 ¿Dispone la institución de los materiales y medios didácticos necesarios para 
apoyar el desarrollo del programa? 

 ¿Cuenta la institución con todos los laboratorios, equipos o talleres que se 
requieren para el desarrollo del programa? 

 ¿Es adecuada la dotación de los laboratorios en equipos e insumos?  

 ¿Existen normas de higiene y seguridad para el uso de laboratorios? ¿Éstas se 
divulgan entre los usuarios de los laboratorios?   

 ¿Presentan los laboratorios condiciones de seguridad que garanticen el uso de 
sus instalaciones, materiales y equipos?  
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 ¿Posee la institución una red interna de comunicaciones (intranet) y está 
conectada con redes de información, nacionales e internacionales? 

 ¿Dispone la institución de conexiones a correo electrónico para estudiantes y 
profesores? 

 ¿Hay mecanismos ágiles y flexibles para facilitar la consulta bibliográfica y el 
acceso a bases de datos oportunamente? 

 ¿Dispone la institución de software, en cantidad y calidad, para garantizar el 
apoyo y desarrollo del programa propuesto? 

 ¿Se planea racionalmente el uso de los recursos informáticos existentes para 
garantizar la cobertura y la calidad del servicio? 

 ¿Cuenta la institución con políticas y estrategias adecuadas para la 
adquisición, mantenimiento y reposición de material bibliográfico, equipos y 
laboratorios? 

 ¿Tiene la institución una plan de inversiones adecuado (en materia de 
adquisición de material bibliográfico, medios y equipos paras laboratorios, 
tecnologías, material audiovisual, adquisición de software) para garantizar el 
desarrollo del programa? 

 ¿Se efectúan permanentemente registros de consulta bibliotecaria? ¿Es útil la 
utilización que se da a esa información? ¿Se presentan estudios al respecto? 

 ¿Existen convenios interinstitucionales con bibliotecas o centros de información 
para la realización de intercambios?  

 ¿Existen convenios interinstitucionales para el uso de laboratorios, equipos o 
talleres?  

 ¿Cuenta el programa con personal profesional calificado para el manejo de la 
biblioteca laboratorios, equipos y talleres? 

 ¿Tiene la institución un plan de mantenimiento y renovación de equipos? 

 Describa el modelo a partir del cual se diseñan, desarrollan, verifican y calibran 
los materiales propios de  los cursos. 

 Describa los mecanismos existentes para el aseguramiento de la calidad de los 
materiales producidos. 

 Describa el modelo pedagógico sobre el cual se fundamentan las estrategias 
de utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Describa las características de las  plataformas tecnológicas para soportar los 
programas a distancia.  

 
INDICADORES ASOCIADOS: 
Biblioteca 

 Total de libros de áreas básicas disponibles contra total de estudiantes que los 
requieren. 

 Total de libros y revistas de áreas especializadas disponibles contra total de 
estudiantes que los requieren. 
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 Calidad y pertinencia de los libros y revistas de áreas básicas y especializadas 
teniendo en cuenta los requerimientos curriculares. 

 Calidad, cantidad y pertinencia  de los servicios de biblioteca frente a las 
necesidades reales de los estudiantes. 

 Estadísticas de uso de la biblioteca. 

 Calidad, preparación y cantidad del personal asignado a la biblioteca con 
respecto a la demanda de servicios. 

 Calidad y pertinencia de la infraestructura tecnológica con referencia a los 
servicios prestados y a la demanda requerida por los docentes y estudiantes. 

 Calidad, cantidad, pertinencia y periodicidad de los programas de actualización 
de material bibliográfico existente. 

 Calidad, cantidad, pertinencia y periodicidad de los programas de actualización 
de la infraestructura tecnológica existente. 

 Calidad, cantidad, pertinencia y periodicidad de los programas de actualización 
de material bibliográfico existente, para soportar procesos de investigación 
como los llevados a cabo por el programa. 

 Calidad, cantidad, pertinencia y periodicidad de los programas de actualización 
de la infraestructura tecnológica existente, para soportar procesos de 
investigación como los llevados a cabo por el programa. 

 Calidad, cantidad, pertinencia y periodicidad de los programas de intercambio 
de material bibliográfico con otras instituciones. 

 Resultados de encuestas de opinión sobre la calidad, disponibilidad y 
pertinencia de los servicios y recursos de la biblioteca. 

 
Dotación de equipos de cómputo y software 

 Total de equipos de cómputo disponibles contra total de estudiantes que los 
requieren. 

 Total de licencias de software especializadas disponibles contra total de 
estudiantes que las requieren. 

 Cantidad, calidad y pertinencia los equipos y el software teniendo en cuenta los 
requerimientos curriculares. 

 Resultados de encuestas de opinión sobre la calidad, disponibilidad y 
pertinencia de los equipos de cómputo. 

 Calidad, cantidad y pertinencia  de los la dotación de equipos y software frente 
a las demanda de estudiantes y docentes. 

 Estadísticas de uso de los equipos. 

 Número y periodicidad de los programas de mantenimiento y actualización 
existentes. 

 Calidad, preparación y cantidad del personal asignado a las salas de computo 
con respecto a la demanda de servicios. 

 
Dotación de equipos de laboratorios 
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 Total laboratorios disponibles contra total de estudiantes que los requieren. 

 Total de dotación de individual de cada laboratorio disponibles contra usuarios 
por sesión. 

 Cantidad, calidad y pertinencia la dotación de los laboratorios teniendo en 
cuenta los requerimientos curriculares. 

 Cantidad, calidad y pertinencia  de los la dotación de laboratorios frente a las 
demanda de estudiantes y docentes. 

 Estadísticas de uso de los laboratorios. 

 Número y periodicidad de los programas de mantenimiento y actualización 
existentes. 

 Calidad, preparación y cantidad del personal asignado a lo laboratorios con 
respecto a la demanda de servicios. 

 Resultados de encuestas de opinión sobre la calidad, disponibilidad y 
pertinencia de los equipos de laboratorio. 

 
Dotación de equipos audiovisuales 

 Total de equipos audiovisuales disponibles contra total de estudiantes que los 
requieren. 

 Cantidad, calidad y pertinencia de los equipos audiovisuales teniendo en 
cuenta los requerimientos curriculares. 

 Cantidad, calidad y pertinencia  de los la dotación de equipos audiovisuales 
frente a las demanda de estudiantes y docentes. 

 Estadísticas de uso de los equipos audiovisuales. 

 Número y periodicidad de los programas de mantenimiento y actualización 
existentes. 

 Calidad, preparación y cantidad del personal que maneja los equipos 
audiovisuales con respecto a la demanda de servicios. 

 Resultados de encuestas de opinión sobre la calidad, disponibilidad y 
pertinencia de los equipos audiovisuales. 

 
Medios educativos para educación a distancia o para programas ofrecidos a través 
de tecnologías de información y comunicación 

 Número de pruebas de usabilidad y rendimiento realizadas a las plataformas y 
herramientas tecnológicas utilizadas. 

 Número de acciones realizadas asociadas al control de calidad de las 
plataformas y herramientas tecnológicas. 

 Estadísticas de uso de las plataformas y herramientas utilizadas. 

 Resultados de encuestas de opinión sobre la calidad, disponibilidad y 
pertinencia de las herramientas tecnológicas utilizadas. 

 
Materiales de cursos en programas a distancia 

 Número de pruebas de usabilidad realizadas a los materiales observados. 
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 Número de acciones realizadas asociadas al control de calidad de los 
materiales educativos. 

 Estadísticas de uso de los materiales educativos. 

 Resultados de encuestas realizadas a los usuarios finales de los materiales 
(docentes y estudiantes). 

 
INFORMACIÓN DE SOPORTE:  

 Descripción de las necesidades del programa con respecto a los medios 
educativos con que cuenta y debe contar. 

 Políticas, lineamientos y estrategias relacionadas con los medios educativos 
del programa. 

 Listado de los medios actuales e inclusión de la proyección en referencia a su 
mejora, mantenimiento o ampliación de: 

o Laboratorios (nombre, objetivo, equipos, proyección) en las áreas de 
Ciencias Básicas y de Ingeniería.  

o Laboratorios (nombre, objetivo, equipos, proyección) en las áreas de 
Ingeniería aplicada. 

o Equipos de cómputo (nombre, cantidad, proyección). 
o Equipos audiovisuales (nombre, cantidad, proyección). 
o Software especializado (nombre, cantidad, proyección). 
o Material bibliográfico  (área, número de títulos, proyección). 
o Publicaciones periódicas (ISSBN, indexación, etc.) 

 
10. INFRAESTRUCTURA  
 
En esta condición el par académico verificará las características que considere 
pertinentes de los espacios académicos, administrativos, de recreación; espacios 
para uso de los profesores, salas de estudio, auditorios, etc., que utiliza para la 
formación.  
 
En el caso de los programas apoyados en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (análogas y/o digitales) se deberá demostrar la capacidad 
tecnológica (recurso humano capacitado e infraestructura tecnológica) de la 
institución y demás recursos educativos que garanticen las exigencias de 
conectividad, convertibilidad y soporte técnico de dichos programas, así como el 
acceso efectivo a los recursos previstos por parte de los usuarios (estudiantes y 
profesores). 
 
El par académico verificará la existencia de otros parámetros e instrumentos tales 
como:  

 Ancho de banda de los equipos que posee la institución. 

 Infraestructura de los servidores. 

 Topología de la red. 
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 Plataforma virtual. 

 Software disponible en línea. 

 Estructura de los laboratorios virtuales. 

 Personal técnico de soporte dedicado al programa. 
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Cuenta el programa con suficientes aulas y espacios para el desarrollo de los 
cursos y demás actividades académicas y administrativas?  

 ¿La institución cuenta con una planta física accesible a la comunidad 
académico-administrativa y público en general: Vías de acceso adecuadas, 
trasporte público y/o transporte privado? 

 ¿Las construcciones e instalaciones cumplen con los requisitos mínimos de 
seguridad establecidos por los reglamentos de construcción? 

 ¿Se cuenta con un sistema de iluminación artificial que se ajusta a las 
necesidades requeridas en las aulas de clase, laboratorios, bibliotecas? 

 ¿Se cuenta con zonas de estacionamiento y zonas para el acceso a vehículos 
que no representan peligro para la seguridad de la comunidad institucional? 

 ¿Se cuenta con una planta física alejada de ruidos, humo, polvo proveniente 
de la calle o fábricas que perjudican la salud y el desarrollo normal de las 
actividades? 

 ¿Se cuenta con señalización adecuada y visible de las oficinas, salas de 
práctica, salas de clase y en general de todas las dependencias y servicios? 

 ¿Son los espacios para el desarrollo de las actividades presenciales o de 
acompañamiento por el profesor bien iluminados y ventilados? 

 ¿Están los espacios de trabajo y su dotación en buen estado? 

 ¿Son las instalaciones y muebles de la biblioteca confortables y están en buen 
estado? 

 ¿Dispone la biblioteca de medios ágiles para la consulta bibliográfica? 

 ¿Cuenta la biblioteca con salas de lectura, adecuadas y confortables? 

 ¿Brinda la institución amplias oportunidades para el uso de la biblioteca? 
¿Cuáles son estas oportunidades? 

 ¿Disponen los laboratorios de sitios adecuados y seguros para el 
almacenamiento de equipos e insumos? 

 ¿Son los equipos e insumos de acceso seguro y fácil para profesores y 
estudiantes? 

 ¿Permiten los laboratorios, talleres y sitios de práctica realizar las actividades 
experimentales con comodidad y seguridad? 

 ¿Dispone la institución de escenarios deportivos, cafeterías, zonas de 
recreación y servicios sanitarios para estudiantes, docentes y administradores? 

 ¿Contribuyen la cantidad y la calidad de estos espacios al bienestar de la 
comunidad educativa? 

 ¿Existen normas de seguridad para el uso de los espacios de la institución? 
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 ¿Posee la institución estrategias y normas específicas para el manejo de 
riesgos? 

 ¿Se cuenta con los equipos y aulas informáticas necesarios, teniendo en 
cuenta el número de estudiantes y actividades académicas que lo requieren? 

 ¿Cuenta el programa con el personal docente capacitado para el manejo 
adecuado y eficiente de tales equipos? 

 ¿Cuenta el programa con planes de formación dirigido a los docentes para el 
uso eficaz y eficiente de los equipos y programas mediados por nuevas 
tecnologías? 

 
 
INDICADORES ASOCIADOS: 

 Relación entre el espacio disponible en los salones de clase y su ocupación. 

 Relación entre el número de espacios recreativos y los usuarios potenciales. 

 Relación entre los espacios disponibles para los docentes y el número de 
usuarios potenciales. 

 Pertinencia en la periodicidad de los programas de mantenimiento y 
actualización existentes. 

 Número de planes de mejoramiento o proyecciones de ampliación y/o 
adquisición existentes para cada tipo de recurso. 

 Número de estudios realizados en relación a la infraestructura, en relación a su 
uso y ocupación. 

 Número de acciones de mejora o planes de mantenimiento, ampliación o 
mantenimiento, resultado de dichos estudios. 

 Número de convenios existentes con otras instituciones en donde se empleen 
sus instalaciones como complemento al desarrollo de prácticas  (fábricas, 
terrenos, entre otros). 

En el caso de los programas apoyados en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (análogas y/o digitales) se deberá incluir los datos relacionados 
con: 

 Ancho de banda disponible en relación al número de usuarios activos en las 
horas de mayor congestión. 

 Periodicidad de los programas de mantenimiento y actualización existentes. 

 Describa la tecnología utilizada (red, servidores, equipos clientes). 

 Número y calidad de las personas dedicadas al soporte, en relación al número 
de usuarios que solicitan el servicio. 

 
INFORMACIÓN DE SOPORTE:  

 Cuadro de inventario de inmuebles disponibles para el desarrollo del programa. 

 Descripción de las necesidades del programa con respecto a la infraestructura 
actual.  
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 Políticas, lineamientos y estrategias relacionadas con la infraestructura del 
programa. 

 Convenios vigentes establecidos con otras instituciones para el préstamo de 
infraestructura que permita realizar actividades académicas y/o recreativas. 

 Listado de los elementos de infraestructura e inclusión de información como la 
tenencia (propietario, arriendo, comodato u otro), el área en metros cuadrados, 
así como las proyecciones en referencia a su mejora, mantenimiento o 
ampliación de: 

o Aulas 
o Laboratorios 
o Talleres 
o Auditorios   
o Bibliotecas   
o Sitios de práctica   
o Oficinas  
o Escenarios deportivos 
o Cafeterías 
o Comedores 
o Zonas de recreación 
o Servicios sanitarios  
o Otros 

 
 
11. ESTRUCTURA ACADÉMICO - ADMINISTRATIVA 
 
El par académico verificará la organización de la estructura académico-
administrativa de la institución y las fortalezas o debilidades de dicha estructura en 
relación con el programa de formación. 
 
Para tal efecto, establecerá la forma de adscripción del programa a una unidad 
académico-administrativa (facultad, departamento, escuela, instituto, etc.) La 
estructura académico administrativa del programa tiene un efecto importante para 
su desarrollo.  
 
En lo que concierne a sistemas de información y bases de datos, el par académico 
verificará la calidad de éstos y el impacto que tienen para el programa en términos 
de la agilización de los procesos, prestación de un servicio de calidad a los 
estudiantes; veracidad de la información, su alcance; control sistemático de los 
datos, difusión de éstos, etc.  
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Posee la institución una estructura académico-administrativa estable? 
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 ¿Se soporta la estructura académico-administrativa en órganos especializados 
de consulta, de asesoría y decisión? 

 ¿Depende el programa de una unidad académica pertinente? 

 ¿Establece la estructura académico-administrativa líneas de comunicación 
ágiles entre el programa y las demás dependencias de la institución? 

 ¿Existen mecanismos claros para la selección del director del programa? 

 ¿Existe un comité de programa que atienda y resuelva eficaz y oportunamente 
los problemas académicos y curriculares del programa? 

 ¿Cómo afecta la estructura académico-administrativa de la institución el 
desarrollo del programa? 

 ¿Existen en la institución unidades académicas consolidadas que posibiliten la 
prestación de un servicio eficiente al programa? 

 ¿La estructura académico administrativa incluye un comité de programa que 
atiende y resuelve eficaz y oportunamente los problemas académicos y 
curriculares del mismo? 

 ¿Son ágiles las líneas de comunicación entre cada una de las dependencias 
definidas en la estructura académico administrativa, a nivel institucional y de 
programa? 

 ¿Las líneas de comunicación son ágiles y efectivas en lo referente a la 
resolución de problemas de tipo académico y administrativo de y para 
estudiantes y docentes? 

 ¿El programa y la institución cuentan con un manual de funciones que 
caracterizan cada uno de los cargos que existen en su estructura? 

 ¿La estructura académico-administrativa se rige por las políticas 
administrativas, financieras y de calidad y servicio, definidas a nivel 
institucional? 

 ¿La estructura académico administrativa tiene en cuenta la distribución 
equitativa de responsabilidades y carga de trabajo? 

 ¿La estructura académico administrativa cuenta con todas las dependencias 
funcionales que le garantizan la gestión integral de todos los procesos 
relacionados con el programa? 

 ¿La estructura académico administrativa establece mecanismos de auditoría 
para su gestión? 

 
INDICADORES ASOCIADOS: 

 Tiempos de respuesta para la resolución de problemas de tipo académico 
administrativo para estudiantes. 

 Tiempos de respuesta para la resolución de problemas de tipo académico 
administrativo para docentes. 

 Porcentaje de participación de docentes en las dependencias y órganos de 
nivel estratégico de los docentes. 
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 Porcentaje de participación de docentes en las dependencias y órganos de 
nivel estratégico de los estudiantes. 

 Resultados de encuestas de satisfacción del cliente, de las labores realizadas 
por la parte administrativa del programa. 

 Número de directivos y mandos medios según nivel académico.  
 
INFORMACIÓN DE SOPORTE:  

 Descripción de la estructura académico-administrativa de nivel institucional en 
la cual se enmarca el programa académico (incluyendo detalles acerca de la 
docencia, la investigación y la extensión, en su parte administrativa). Puede 
incluir gráficos como el organigrama, etc. 

 Descripción de la estructura académico-administrativa de nivel particular sobre 
la cual opera el programa académico (incluyendo detalles acerca de la 
docencia, la investigación y la extensión, en su parte administrativa). Puede 
incluir gráficos como el organigrama, etc. 

 Descripción de los cargos y sus responsabilidades definidos al interior de la 
estructura académico administrativa que soporta el programa (manual de 
funciones). 

 Descripción de los organismos (comités, salas, juntas, etc.) y sus 
responsabilidades definidas al interior de la estructura académico-
administrativa que soporta el programa. 

 Descripción de sistemas de información en los que se soporta el programa. 

 Descripción del sistema de aseguramiento de la calidad con que cuenta el 
programa y las áreas que cubre (opcional). 

 Descripción de los mecanismos de gestión de la información. 

 Planta de personal directivo-administrativo asignado al programa (indicar 
formación, título y dedicación -hojas de vida del personal administrativo). 

 Modelo de actas de reuniones de los miembros de la Unidad Académico 
Administrativa. 

 Certificaciones de calidad obtenidas (opcional). 
 
12. AUTOEVALUACIÓN 
 
En esta condición el par académico establecerá y verificará si la institución: 

 Tiene políticas y estrategias adecuadas de evaluación de los programas.  

 Tiene un modelo propio de evaluación de sus programas. 

 Desarrolla procesos de autoevaluación del programa. 

 Presenta documentos que muestren resultados. 

 Tiene planes de mejoramiento. 
 

También verificará la periodicidad de dicha práctica, la participación de las 
diferentes audiencias, el alcance de la evaluación, la claridad de los informes, el 
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impacto de la autoevaluación, su utilidad, etc. La institución deberá aportar toda la 
información y registros posibles en este sentido.  
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Tiene la institución políticas y estrategias de autoevaluación con fines de 
mejoramiento de sus programas?  

 ¿Existen comités de autoevaluación en las unidades académicas? 

 ¿Con qué periodicidad se realizan las prácticas de autoevaluación en los 
programas? 

 ¿Existe en la institución una cultura consolidada de autoevaluación? 

 ¿Permite la autoevaluación obtener información clara, objetiva y confiable 
sobre el estado del programa? 

 ¿Han generado los resultados de la autoevaluación la necesidad de cambios 
en las prácticas de formación en la organización académico-administrativa de 
la institución?   

 ¿Participan en la autoevaluación los diversos estamentos de la institución 
educativa? 

 ¿Se publican los resultados de la autoevaluación oportunamente y se difunden 
ampliamente? 

 ¿Existen evidencias de ejecución y resultado de los planes de mejoramiento 
basados en los indicadores de gestión? 

 Describa el modelo de autoevaluación seguido por el programa y/o la 
institución. 

 Describa las áreas que incluye un proceso regular de autoevaluación del 
programa. 

 ¿Cuenta con un proceso de divulgación adecuado y oportuno? 

 ¿Las políticas del programa incluyen la evaluación del estado y la pertinencia 
de los recursos tecnológicos, así como del material de laboratorio y talleres 
disponibles? 

 ¿El programa realiza evaluaciones y seguimientos al currículo con frecuencia? 
(Revise los registros de las evaluaciones hechas por docentes o directivas del 
programa con respecto a cada asignatura o a la estructura curricular general). 

 ¿Se realizan debates internos para analizar resultados de la autoevaluación? 
 
INDICADORES ASOCIADOS 

 Número y periodicidad de los procesos autoevaluativos desarrollados. 

 Número de acciones de mejora emprendidos en cada uno de los procesos. 

 Porcentaje de participación de cada estamento en los procesos regulares de 
autoevaluación. 

 Número de publicación existentes asociadas a la divulgación de los procesos 
de autoevaluación. 
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 Estadísticas por área obtenidas en el último proceso de autoevaluación 
realizado. 

 
INFORMACIÓN DE SOPORTE:  

 Acuerdo o norma de aprobación del proceso de autoevaluación. 

 Políticas, principios o lineamientos que rigen la autoevaluación al interior del 
programa. 

 Descripción de los mecanismos de autoevaluación que involucren: Estudiantes, 
docentes, administrativos, egresados y comunidad en general en el proceso. 

 Descripción del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución (opcional). 

 Listados o registros estadísticos asociados a resultados de procesos de 
autoevaluación realizados durante el periodo de funcionamiento del programa. 

 Evidencias asociadas a la realización de acciones de mejora soportada en 
resultados de procesos de autoevaluación. 

 Modelo de evaluación académica institucional y del programa, ya sea 
autoevaluación o evaluación externa, mediante el cual la institución educativa 
establece si ha alcanzado los objetivos y las metas de calidad académica 
propuestas en su Proyecto Educativo Institucional- PEI y en su plan de 
estudios, y propone correctivos y planes de mejoramiento. 

 Encuestas realizadas a los estudiantes del programa sobre la institucionalidad, 
es decir, la asimilación del proyecto educativo institucional. 

 
13. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
 
En esta condición el par académico debe verificar el alcance, desarrollo e impacto 
de las políticas y estrategias definidas por el programa y la institución sobre el 
seguimiento y desempeño de los egresados. Así mismo, verificará la calidad y 
eficacia de los programas de educación continuada de los egresados, su 
periodicidad, duración y oportunidad. 
 
También podrá tener en cuenta el estudio de seguimiento y desempeño de los 
egresados, la periodicidad de los estudios, los resultados y la utilidad de los 
resultados. Examinará la existencia de bases de datos existentes sobre los 
egresados y la actualidad de los datos; la cooperación institucional con los 
egresados en materia de bienestar, salud y educación; las oportunidades laborales 
para los egresados (observatorio de egresados). 
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 ¿Posee el programa políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados?  

 ¿Permite el seguimiento hecho a los egresados del programa identificar 
fortalezas y debilidades de la formación que ofrece la institución? 
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 ¿Permiten las políticas y estrategias valorar el impacto social del programa y el 
desempeño laboral de sus egresados? 

 ¿Se utilizan los resultados del seguimiento a los egresados en el mejoramiento 
académico del programa?  

 ¿Cuenta la institución con canales de comunicación adecuados con los 
egresados?  

 ¿Se realizan estudios sobre la ubicación laboral y el desempeño de los 
egresados del programa? 

 ¿Mantiene la institución una relación permanente con sus egresados que le 
permita reconocer sus necesidades en el campo de formación? 

 ¿Tiene la institución políticas de vinculación de egresados con logros 
académicos y profesionales sobresalientes a la planta docente? 

 ¿Existen políticas, estrategias y recursos para la implementación de cursos de 
educación continuada? 

 ¿El programa lleva registros y estadísticas asociadas a sus egresados (fecha 
de inicio, fecha de egreso, años de estudio en el programa, modalidad de 
proyecto de grado, como tesis investigativa, tesis de aplicación, práctica 
empresarial, u otra)? 

 ¿El programa realiza seguimiento a la investigación y desempeño de los 
egresados por medio de análisis de ponencias, conferencias y charlas en 
eventos de carácter nacional e internacional en el ámbito empresarial y 
académico? 

 ¿El programa realiza encuentros con los egresados del programa: Sociales y/o 
académicos a través de los cuales se comparten experiencias? 

 ¿El programa ha recibido reconocimientos por la labor desarrollada en el medio 
por parte de sus egresados? 

 ¿El programa realiza un análisis del impacto causado en el medio por sus 
egresados, en términos de eficiencia, cambios generados e innovaciones 
eficaces? 

 
INDICADORES ASOCIADOS 

 Número de acciones de mejora generadas a partir de análisis del desempeño 
del los egresados. 

 Número de egresados participantes en las áreas administrativas, 
investigativas, académicas y de extensión. 

 Número y periodicidad de los estudios realizados en relación a los egresados. 

 Número de reconocimientos, innovaciones o aportes realizados por egresados 
del programa a nivel regional, nacional e internacional. 

 Número de charlas, eventos o ponencias realizados por el programa en los que 
han participado los egresados. 

 Número de asociaciones u otras formas organizativas a través de las cuales se 
vinculen los egresados. 
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 Número de egresados participantes en los procesos de autoevaluación 
realizados. 

 
INFORMACIÓN DE SOPORTE:  

 Descripción analítica de las políticas, principios o lineamientos relacionados 
con los egresados.  

 Descripción de las formas organizativas existentes relacionadas con los 
egresados. 

 Descripción de los mecanismos de participación de los egresados en diferentes 
actividades del programa. 

 Descripción de los mecanismos de seguimiento a egresados. 

 Inclusión de análisis estadísticos  relacionados con los egresados (distribución 
por cohorte, distribución por sector laboral, egresados reconocidos, premiados 
o ilustres, entre otras). 

 Registro de egresados del programa. 

 Proyectos, programas y/o actividades para mantener contacto con los 
egresados. 

 Evidencias de encuentros de egresados. 

 Registro de ponencias o conferencias dirigidas por egresados del programa 
(participación en eventos). 

 Evidencias de algunos casos de vinculación exitosa de los egresados.  
 
14. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
El par académico confrontará con evidencias toda la información que la institución 
aporte sobre el bienestar universitario, y verificará los aspectos relevantes y 
pertinentes susceptibles de ser evaluados en relación con las políticas de 
bienestar, las estrategias para la implementación de las políticas, la normatividad 
existente sobre bienestar, los programas de bienestar, el plan de desarrollo de 
mediano y largo plazo, los servicios de bienestar, los recursos físicos para el 
desarrollo de las actividades, el presupuesto para el bienestar, los convenios para 
su apoyo, los datos estadísticos sobre los servicios, y los medios de su difusión.  
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 ¿Existe coherencia entre las políticas de Bienestar Universitario, el PEI y las 
necesidades de la comunidad universitaria? 

 ¿Existe una política de bienestar en la institución orientada a favorecer la 
formación integral de los estudiantes, profesores y egresados? 

 ¿Involucra Bienestar Universitario a todos los estamentos de la comunidad 
educativa de manera amplia y participativa? 

 ¿Trasciende la concepción de bienestar la simple prestación de servicios y 
realización de actividades? 
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 ¿Existe una articulación entre las prácticas académicas, de gestión y de 
bienestar en la institución? 

 ¿Desarrolla el Bienestar Universitario actividades específicas para favorecer el 
cuidado de la salud? 

 ¿Fomenta el Bienestar Universitario las actividades deportivas, culturales y 
recreativas en la comunidad educativa?  

 Describa otras áreas en las cuales se desarrollan los proyectos de bienestar. 

 Describa el modelo de funcionamiento del bienestar. 

 ¿Existe una política de seguimiento y mejora continua, definida para las 
actividades desarrolladas por Bienestar Universitario? 

 ¿Hay estrategias de difusión de los programas que desarrolla Bienestar 
Universitario entre la comunidad educativa? 

 ¿Cuentan los programas que desarrolla el Bienestar Universitario con la 
aceptación y buena calificación por parte de los miembros de la comunidad 
educativa? 

 ¿Existen estadísticas institucionales en relación con la prestación de los 
servicios del Bienestar Universitario? 

 ¿Cuenta la institución con el personal suficiente, los medios, los recursos y los 
espacios adecuados y necesarios para el desarrollo de Bienestar Universitario? 

 ¿Se han definido proyecciones de mejora o ampliación de los servicios de 
bienestar? 

 ¿Existe un plan general de Bienestar Universitario que promueva y ejecute 
acciones tendientes a la creación de ambientes apropiados para el desarrollo 
del potencial individual y colectivo de estudiantes, docentes y personal 
administrativo del programa? 

 Verifique que Bienestar Universitario cuenta con personal suficiente y 
especializado (odontología, psicología, arte, etc.), los medios, los recursos y 
los espacios adecuados y necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 Revise la documentación pública que demuestra las políticas o reglamentos de 
Bienestar Universitario, la difusión de las actividades y los resultados de un 
proceso de autoevaluación, coevaluación y evaluación de sus actividades. 

 
INDICADORES ASOCIADOS 

 Número de programas desarrollados por Bienestar. 

 Número de estudios realizados por Bienestar realizados entre la comunidad 
académica para detectar las necesidades. 

 Numero de docentes, estudiantes y administrativos del programa que han 
participado en los programas desarrollados por Bienestar. 

 Estadísticas asociadas al impacto de los resultados de los programas de 
Bienestar. 

 Número de planes, programas, proyectos y actividades por áreas que se han 
planeado y desarrollan por parte Bienestar, en cumplimiento de su función. 
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 Resultados de las encuestas de satisfacción al cliente realizadas por Bienestar 
en cada plan, proyecto, programa o actividad realizada. 

 Número de convenios existentes en Bienestar para el desarrollo de sus 
actividades con otras instituciones. 

 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

 Políticas, principios o lineamientos relacionados con Bienestar Universitario en 
el marco institucional y /o del programa. 

 Descripción de los servicios con que cuenta Bienestar Universitario con 
referencia al programa (servicio de Salud –médico, odontológico-, servicios 
legales, servicio de salud ocupacional, servicio psicológico, clubes deportivos, 
promoción y desarrollo social, manejo del espacios de esparcimiento, 
cafeterías o servicios comedores, entre otros). 

 Descripción de los programas (activos y terminados) de mayor impacto para 
los estudiantes del programa, realizados por Bienestar Universitario.  

 Listados estadísticos del uso de los servicios de Bienestar Universitario por 
parte de los estudiantes del programa. 

 Reglamento de Bienestar Universitario y/o documentos que describan el 
funcionamiento del mismo. 

15. RECURSOS FINANCIEROS ESPECÍFICOS PARA APOYAR EL PROGRAMA.  
 
En esta condición el par académico establecerá si la institución demuestra la 
disponibilidad de recursos financieros que garanticen el adecuado funcionamiento 
del   programa, durante la vigencia del registro calificado, y que claramente 
permitan la viabilidad del cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad.  
 
También debe establecer si hay una proyección de los recursos financieros que 
permitan mostrar cómo el programa tendrá viabilidad en un determinado período, 
dos o tres cohortes, por ejemplo. Entre los aspectos a considerar por el par 
académico pueden estar los siguientes: 
 

 Políticas sobre recursos financieros de la institución. 

 Políticas sobre recursos para los programas. 

 Estrategias para el uso y control de los recursos del programa. 

 Cantidad de los recursos financieros. 

 Estudios financieros sobre el programa. 

 Origen de los recursos financieros del programa 
 
El par académico verificará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 ¿Existen en la institución políticas y estrategias claras en materia presupuestal 
que posibiliten la viabilidad, permanencia y desarrollo del programa? 

 ¿Qué monto económico financiero tiene previsto para la apertura del 
programa? 
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 ¿Cuál es el origen de los recursos presupuestales y de inversión del 
programa? Revise los documentos e informes que demuestran el origen, 
monto y distribución de los recursos   presupuestales destinados al programa. 

 ¿Existen normas relacionadas con la programación y ejecución del 
presupuesto de inversión y funcionamiento del programa? 

 Verifique que el programa cuenta con un presupuesto coherente con su plan 
de desarrollo, y que es adecuado y suficiente para el desarrollo de actividades 
de docencia, investigación y proyección social. 

 Verifique que la institución dispone del monto financiero  para la apertura y/o 
mantenimiento del programa acorde con las necesidades planteadas. 

 Verifique que el programa y la institución definen normas relacionadas con la 
programación y ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento del 
programa. 

 Describa el aprovisionamiento (ya sea por contrato de fiducia) que acredita la 
disponibilidad y destinación de los recursos necesarios para garantizar la 
dotación y mantenimiento del (nuevo) programa. 

 
INDICADORES  

 Relación entre costos e ingresos. 

 Indicadores financieros asociados al plan de desarrollo del programa 
(porcentajes de inversión asignados y proyectados al desarrollo de la 
investigación, docencia, proyección social y parte administrativa). 

 Indicadores de proyección relacionados con la continuidad desde el punto de 
vista financiero. 

 
INFORMACIÓN REQUERIDA 

 Descripción de los principios, políticas y lineamientos para la asignación 
institucional de recursos financieros del programa. 

 Descripción de los principios, políticas y lineamientos del programa para la 
distribución y asignación interna de los recursos financieros (criterios de 
asignación de recursos, aspectos que cubre y porcentajes de asignación). 

 Descripción de la asignación y ejecución de los recursos financieros de 
acuerdo al plan de desarrollo y funcionamiento general del programa. 

 Descripción de la asignación y ejecución de los presupuestos del programa 
para el desarrollo de actividades de docencia, investigación y proyección 
social. 

 Formato de pago de matrícula de estudiantes. 
 
 

4.4.3 Determinación de los sistemas de Control de la Calidad. 
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4.4.4 Estructuración y presentación de documento Maestro de acuerdo a los 

requisitos solicitados por el MEN (Anexo DOCMAESTRO) 

 

4.5Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

4.5.1 Organización del programa. 

 
PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS     

        

NOMBRE DEL 
PROYECTO:  

“PLAN DE PROYECTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA 
MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS EN LA UNVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA”.    

PREPARADO POR:  Comité del Proyecto. 

FECHA:  Agosto de 2009. 

        

1. MANEJO DEL PERSONAL  

El Gerente del Proyecto tienen a cargo el manejo del personal propio, para el tema de docentes 
la vinculación la realizará directamente la Oficina de recursos Humanos de la Universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Se realizarán mensuales evaluaciones de desempeño para medir cumplimiento, calidad y 
generar una política de estímulos.                                                                                                                                                                                              

        

2. MANEJO DEL CONOCIMIENTO  

Para el desarrollo del Proyecto se tendrá como base los documentos institucionales, PEI, los 
diferentes reglamentos,  estatuto, lineamientos y manuales que determinarán las actividades y 
responsabilidades de cada miembro del equipo.                                                                                                                                                                                                                                         

        

3. CALENDARIO LABORAL 

La jornada laboral durante la ejecución del Proyecto será de 48 horas semanales, distribuidas 
de lunes a viernes. 

        

4. NECESIDADES DE FORMACION  

Teniendo en cuenta las características del Proyecto, se establece como prioridad la 
Capacitación y actualización en los lineamientos y estándares del PMI, para los docentes 
vinculados actualmente a la Especialización y soporte de la Maestría  

        

5. INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS 
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Los incentivos son instrumentos utilizados con el de fin de reconocer méritos y logros de los 
docentes e impulsar el desarrollo de la excelencia académica. Incluyen: el período sabático, 
apoyo para la realización de estudios, publicación de la producción académica, distinciones 
públicas y reconocimientos en la hoja de vida.  Esta reglamentado en los artículos 115 al 120 
del Estatuto Docente.                                                                                                         

        

6. REGLAMENTOS, NORMAS Y POLITICAS DE CONTRATACION 

La contratación o vinculación del personal administrativo y docente para el programa de la 
Maestría en Gerencia de Proyectos se realizara de acuerdo al Estatuto docente y al Código 
Laboral Colombiano. 

        

7. POLITICAS LABORALES PARA PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN 

Ver documento Anexo  

APRUEBAN:       

GERENTE DEL PROYECTO:   

NOMBRE: 

FECHA:  

 

4.5.2  Asignación de responsabilidades y roles. 

EDT 
MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES PLAN DE 

ESTRUCTURACIÓN DE MAESTRÍA EN GERENCIA 
DE PROYECTOS 

C
O

N
SI

LI
A

TU
R

A
 

D
EC

A
N

A
TU

R
A

 

G
ER

EN
TE

 

P
R

O
Y

EC
TO

 

C
O

M
IT

É 

A
C

A
D

ÉM
IC

O
 

P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 
1

  

P
R

O
FE

SI
O

N
A

L 
2

 
1 Inicio A            

1.1 Solicitud de propuesta   A         

1.2 Presentación de propuesta   R C P E   

1.3 Aprobación de la propuesta A A   A     

1.4 Chárter A A   A     

  

2 Planeación              

2.1 Plan del proyecto A P C P E E 

2.1.1 Declaración del alcance A R C/E P P P 

2.1.2 EDT A R C/E P P P 

2.1.3 Matriz de Roles y Funciones   R C/E P P P 

2.1.4 Cronograma   R C/E       

2.1.5 Informe mensual   R E P P P 
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2.1.6 Programa - Ruta Critica   R C   E P 

2.1.7 Estimación de Costos   R C   E P 

2.1.8 Presupuesto   R C   E E 

2.1.9 Control de cambios A P C       

  

3 Ejecución             

3.1 Diagnostico de la Especialización   R C   E P 

3.2 Estudio de Egresados   R C   P E 

3.3 Desarrollo del Documento Maestro   R C   E E 

3.4 Determinación de Estándares de Calidad   R C   E E 

  

4 Control             

4.1 Reporte de Avance   R C/E       

4.2 Control de Cambio   P P       

4.3 Lecciones Aprendidas   A  R/C P E E 

  

5 Cierre             

5.1 Informe y Entrega Documento Maestro A A  R/C P E P 

5.2 Subir Información en SACES   A  R/C P E P 

5.3 Cierre contractual A A  R/C P E E 

 

4.5.3 Reclutamiento y selección de los Recursos Humanos de acuerdo a perfiles 

establecidos. (Ver anexo Estatuto docente) 

A continuación se presentan los lineamientos generales de políticas establecidas 
para el manejo laboral del personal de los programas de maestría y 
especialización de la Universidad, con el fin de consolidar y unificar todos los 
conceptos, políticas y normas aprobadas previamente. 
 
1. ENTIDADES RESPONSABLES: 
 
Dirección de Posgrados y Educación Continuada1. 
OBJETIVO: Gestionar los servicios administrativos para lograr excelente calidad 
en la formación avanzada y educación continuada. 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por la Honorable Consiliatura 
en cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 
Liderar el desarrollo de las políticas establecidas por el Consejo Superior 
Académico y la Rectoría de la Universidad para la formación avanzada y la 
educación continuada. 
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Mantener contacto permanente con los operadores de los servicios de logística, 
comercialización y mercadeo para diseñar y coordinar estrategias de gestión 
adecuadas a la calidad de los servicios académicos requeridos.  
 
Decanos Académicos2. 
OBJETIVO: Dirección académica de los programas a su cargo. 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
Planear, organizar y ejecutar los procesos académicos y administrativos del  
programa (en pregrado y posgrado, que compartan una misma disciplina), de 
acuerdo con las pautas, recursos y políticas establecidas por la Universidad. 
Dirigir los procesos académicos de su programa (en pregrado y posgrado), con el 
propósito de integrar las funciones de docencia, investigación y extensión. 
Dirigir y trabajar en los procesos y procedimientos relacionados con 
autoevaluación institucional, registro calificado y acreditación.  
En casos especiales aprobados por la Rectoría y la Dirección de Posgrados con el 
visto bueno del comité Asesor Docente, los Decanos que cumplan con el perfil 
exigido de acuerdo con el Escalafón Docente y posean experticia reconocida en el 
tema, podrán dictar hasta un (1) módulo por cohorte, se pagará como horas 
adicionales en el período de nómina correspondiente.       
 
Directores de Maestrías y Especialización3. 
Proyectar el programa en los tres ámbitos: docencia, proyección social e 
investigación. 
Diseñar y verificar la continua actualización de los programas asignados teniendo 
en cuenta sus contenidos y las estrategias pedagógicas. 
Liderar todos los procesos académicos administrativos de la especialización, como 
atención a estudiantes, docentes, aspirantes, comité académico, labores ante 
Registro y Control Académico, etc.   
 
Docentes de Maestrías y Especialización3. 
Responsables de preparar, dictar y dirigir sus asignaturas, de acuerdo con el 
modelo metodológico y pedagógico de la Universidad. 
Realizar y/o actualizar los contenidos programáticos de las asignaturas a cargo. 
Atender las necesidades de los estudiantes, relacionados con: contenidos 
programáticos de las asignaturas, sugerir fuentes de información y 
recomendaciones sobre el uso de medios. 
Podrán ser docentes de cátedra y de planta de medio tiempo, tres cuartos de 
tiempo y tiempo completo.    
 
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 
 
2.1. Contratos de Trabajo4 
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De acuerdo con cada uno de los cargos mencionados, el nivel, tipo, duración, 
dedicación y remuneración de los contratos de trabajo, se resumen en la siguiente 
tabla: 
 

 

CARGO 
DIRECTOR 

DE 
POSGRADOS 

 
DECANO 

DIRECTOR 
ESPECIALIZACI

ON 

DOCENTE 
CATEDRA 

ESPECIALIZACIO
N 

DOCENTE
S DE 

PLANTA 

NIVEL EJECUTIVO I 
EJECUTIVO 
I 

PROFESIONAL III PROFESIONAL II 
 
NIVEL III 

TIPO DE 
CONTRATO 

LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL 

DURACION INDEFINIDO INDEFINIDO 
PERIODO 
ACADEMICO 

DURACION DEL 
MODULO 

PERIODO 
ACADEMI
CO 

DEDICACION 
TIEMPO 
COMPLETO 

TIEMPO 
COMPLETO 

10 HORAS POR 
CADA COHORTE 
A CARGO – 
MAXIMO DE 45 
HORAS SEMANA 

HORA CATEDRA 

40, 30 Ó 
20 HORAS 
A LA 
SEMANA.  

REMUNERAC
ION 

Según 
Escalafón 
Administrativo  

Según 
Escalafón 
Administrativ
o  

PAGO 
CORRESPONDIE
NTE A UN (1) 
SMMLV POR 
COHORTE  
(10 horas) 

Según Escalafón 
docente cátedra.  

Según 
escalafón 
docentes 
planta.  

 
2.2. Vinculación de Directores de Maestría y Especialización2 

 

PERFIL BASICO 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Planear las políticas de trabajo y estrategias a seguir para proyectar al 
programa de maestría o especialización en los tres ámbitos académicos: 
Docencia, Proyección social e Investigación.    
Planear y coordinar las actividades pertinentes a la consecución del Registro 
Calificado de la Especialización. 
FORMACION PROFESIONAL 

Profesional con maestría o especialización afín al área de la Maestría o 
Especialización que tiene a cargo. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

Buenas relaciones interpersonales, responsable y con habilidades de 
liderazgo. 
Habilidades en la Administración de personal. 
Conocimiento en temas académicos. 
Registro calificado, docencia, investigación, pedagogía.  
EXPERIENCIA 

Experiencia comprobada mínima de tres años que lo acrediten como experto 
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en el tema de la Maestría o Especialización a dirigir.  
Preferiblemente con experiencia en docencia y/o consultoría.  
CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CARGO 

Por las características de la población a atender debe poseer disponibilidad de 
tiempo en horario nocturno y sábados.    
CARACTERISTICAS RELAVENTES 

Apoya a la decanatura en la identificación de áreas de desarrollo de la 
maestría o especialización.  
Coordina, ejecuta y supervisa actividades de los docentes.  
Realiza estudios y análisis que permitan desarrollar estrategias de 
mejoramiento con relación a los programas de maestría o especialización que 
ofrece el medio. 
Programa, socializa y supervisa el cronograma de actividades de su maestría 
o especialización de acuerdo con el cronograma institucional. 
Elabora y presenta  informes de la gestión de su maestría o especialización. 
Da a conocer a los docentes a su cargo los acuerdos, procedimientos, planes 
y metas de la maestría o especialización y de la Universidad en general. 
ACTIVIDADES CON PAGO ADICIONAL (PREVIO VISTO BUENO DEL 
DECANO, RECTORIA, SEGÚN CASO INIP) 

Dictar cátedra máximo un (1) módulo por cohorte y/ó dictar una (1) cátedra en 
pregrado y/ó 20 horas semanales de investigación formativa. Siempre y 
cuando el tiempo total de dedicación semanal no supere las 40 horas.  
Estas actividades debe realizarlas dentro de las fechas de su contrato base 
como Director y se pagarán en los períodos de nómina correspondientes.  

 
 
2.3. Vinculación de Docentes Cátedra en la Maestría o Especialización2 

 
El Estatuto Docente, define al docente de posgrado como aquel que ha sido 
vinculado de acuerdo con esta modalidad por un número de horas, durante un 
período determinado, para desarrollar horas lectivas y atender a los estudiantes.  
La selección e ingreso de los docentes está a cargo del Decano y el Director de la 
Maestría o Especialización. 
 

PERFIL BASICO 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Contribuir en el desarrollo del programa académico, asesorando al estudiante 
en su formación profesional. 
Preparar, dictar y dirigir sus asignaturas, de acuerdo al modelo metodológico y 
pedagógico de la Universidad. 
Evaluar el nivel de conocimiento y aplicaciones prácticas de los estudiantes en 
su asignatura.  
Asistir y participar de forma activa en las reuniones, comités curriculares, 
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comités de acreditación, convocatorias y demás actividades organizadas por la 
facultad o la Universidad, mediante desarrollo de labores asignadas que 
permitirán brindar una mayor colaboración y orientación a los usuarios del 
programa. 
FORMACION PROFESIONAL 

Profesional con posgrado (mínimo especialista) afín al área de la 
especialización y/o asignatura que tiene a cargo. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

Excelentes relaciones interpersonales, responsable y con habilidades de 
liderazgo. 
Habilidades en la transmisión de conocimiento.  
Habilidades comunicativas, verbales y escritas.  
Trabajo en equipo. 
Buena capacidad de análisis. 
Trabajo bajo presión. 
Capacidad de planeación. 
Buena capacidad de investigación. 
Proactividad. 
Excelente actitud de servicio. 
EXPERIENCIA 

Experiencia comprobada mínima de cuatro años de experiencia docente en 
pregrado, o investigativa o dos en posgrado de tiempo completo (o su 
equivalente en medio tiempo u horas cátedra) o cuatro años de experiencia 
profesional en el campo relacionado con el área de desempeño en la 
Universidad o dos años de experiencia en consultoría que lo acrediten como 
experto en el tema de la especialización.  
CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CARGO 

Por las características de la población a atender debe poseer disponibilidad de 
tiempo en horario nocturno y sábados. 
FUNCIONES GENERALES 

Preparar, dictar y dirigir sus asignaturas, de acuerdo al modelo metodológico y 
pedagógico de la Universidad. 
Realizar y/o actualizar los contenidos programáticos de las asignaturas a 
cargo.  
Atender las necesidades de los estudiantes relacionados con: contenidos 
programáticos de las asignaturas, Sugerir sobre fuentes de información y 
recomendaciones sobre el uso de medios. 
Cumplir con el cronograma académico. 
Realizar las evaluaciones requeridas y reportar en los tiempos previstos las 
respectivas notas.  
Reportar en las fechas indicadas las calificaciones de los estudiantes.  
Participación en seminarios, talleres y demás actividades de tipo académico o 
administrativo que realice el programa.  
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Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Estudiantil, Reglamento Interno de 
Trabajo y Estatuto Docente.  
Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato de acuerdo a su cargo. 

 
Si un docente de posgrado de cátedra desarrolla actividades de dirección y 
calificación de trabajos de grado, tutorías, validaciones, entrevistas de selección, 
consultoría u otras asignadas por el Decano5, se le hará un reconocimiento  
económico, definido en el presupuesto del programa y aprobado por la Dirección 
de posgrados, que se pagará como bonificación a mera liberalidad al finalizar el 
periodo académico, las fechas de realización de estas actividades deben coincidir 
con las del contrato inicial.   
 
2.4. Movilidad Profesoral5 
 
Para los profesores de planta y carrera se han establecido tablas de equivalencias 
en horas que permitan la movilidad entre pregrado y posgrado. Atendiendo a lo 
contemplado en el Capítulo 6 del Estatuto Docente concerniente al tema de 
docentes de posgrado, que establece la posibilidad de esta movilidad, se presenta 
a continuación la tabla de opciones de equivalencia, con base en los siguientes 
criterios: 
 

 Pueden tener esta movilidad los Docentes Planta que pertenezcan mínimo a 
Nivel III del escalafón.  

 Una hora de trabajo en Maestría equivale a tres en pregrado 

 Una hora de trabajo en Especialización equivale a dos en Pregrado 

 Cualquier otra distribución puede presentarse siempre y cuando se acoja estos 
criterios y los establecidos en las políticas de contratación de la Universidad. 

 Los asignaturas y/o módulos que se dicten o labores que se realicen dentro de 
esa movilidad deben coincidir con las fechas del contrato base inicial como 
Docente de Planta. 

 La Decanatura podrá asignarle a un docente de planta hasta un 40% de 
dedicación de su tiempo a posgrados, este tiempo será cargado al presupuesto 
de la respectiva especialización o maestría.   

 
TABLA DE OPCIONES DE MOVILIDAD: DOCENTES TIEMPO COMPLETO (40 
horas semanales) 
Pr = Pregrado Es = Especialización  Ma = Maestría 
 

Pr 
E
s 

M
a 

 Pr 
E
s 

M
a 

 Pr 
E
s 

M
a 

 

24 8 0   24 2 4   24 5 2                                 

25 0 5   25 3 3   25 6 1                                 

26 7 0   26 1 4   26 4 2                                 

27 2 3   27 5 1                                         
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28 6 0   28 0 4   28 3 2                                 

29 1 3   29 4 1                                         

30 5 0   30 2 2                                         

31 0 3   31 3 1                                         

32 4 0   32 1 2                                         

33 2 1                                                 

34 3 0   34 0 2                                         

35 1 1                                                 

36 2 0                                                 

37 0 1                                                 

38 1 0                                                 

40 0 0                          

 
TABLA DE OPCIONES DE MOVILIDAD 
DOCENTES MEDIO TIEMPO (20 horas semanales) 
Pr = Pregrado Es = Especialización  Ma = Maestría 
 

Pr 
E
s 

M
a 

 Pr 
E
s 

M
a 

 Pr 
E
s 

M
a 

           

8 6 0   8 0 4   8 3 2                     

9 1 3   9 4 1                             

10 5 0   10 2 2                             

11 0 3   11 3 1                             

12 4 0   12 1 2                             

13 2 1                                     

14 3 0   14 0 2                             

15 1 1                                     

16 2 0                                     

17 0 1                                     

18 1 0                                     

20 0 0                         

 
Fuentes:  

1. Resolución de Consiliatura N° 015 del 2 de febrero del 2005. 

2. Manual de Funciones UPC.  

3. Acta de Consiliatura N° 015 del 8 de mayo de 2007.  

4. Resolución de Consiliatura N° 254 – 2008 del 30 de septiembre de 2008.  

5. Estatuto Docente Universidad Piloto de Colombia.  

 

Anexo proceso de selección de docentes. 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
PROGRAMA DE ECONOMIA 
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PROCESO DE SELECCIÓN DE DOCENTES PARA LA MAESTRÍA Y LA 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD 

PILOTO DE COLOMBIA. 
 
El programa de la Maestría y la Especialización en Gerencia de Proyectos tiene 

como pauta el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el cual se plasman las 

políticas, las directrices del que hacer académico y administrativo de la 

Universidad Piloto de Colombia, en el numeral 2.3, paginas 12-13 de este 

documento se describe el perfil general del docente de la Universidad Piloto, 

también se ha tomando como soporte para la selección de docentes el Estatuto, 

específicamente lo reglamentado en los artículos treinta y uno al cuarenta y uno 

(31-41) con sus respectivos parágrafos, paginas 11 a la 14. 

 

Por las características propias que posee la estructura curricular de la Maestría y 

la Especialización en Gerencia de Proyectos,  que desde el año 2004 ha tomado 

como base los lineamientos del PMI, hace que los temarios sean muy particulares 

lo que determina que los perfiles de los docentes convocados, seleccionados y 

vinculados al programa sean muy específicos y que contribuyan  a continuar y  

conservan la calidad del programa. 

 

Una de las fortalezas del programa de Especialización en Gerencia de Proyectos 

es precisamente la calidad de sus docentes, los cuales son reconocidos tanto en 

el entorno empresarial como en el académico, lo cual se debe continuar en el 

programa de la Maestría en Gerencia de Proyectos  

 

PERFIL DEL CARGO 

 

 Profesional en áreas de Ingeniería, Arquitectura, Ciencias humanas, 

sociales y económicas, o afines. 
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 Titulo de Magíster o especialista en áreas especificas  a la Administración o 

Gerencia de Proyectos. Se valorará más una titulación de Maestría o 

Doctorado. 

 Poseer conocimiento de los lineamientos del PMI, preferiblemente ser 

certificado PMP. 

 Contar con experiencia profesional en cargos relacionados con la 

Administración o Gerencia de proyectos. 

 Experiencia docente en programas de postgrado.   

 Debe poseer una mentalidad analítica, reflexiva, crítica, creadora, 

orientadora y con una capacidad promotora que le permita tener activa y 

protagónica participación en el desarrollo de metodología pedagógicas 

innovadoras.  

 

Después de haberse realizado el proceso de convocatoria y la selección inicial los 

profesionales que cumplan con los requisitos serán citados a entrevista con el 

Director del Programa de Maestría o de la Especialización en Gerencia de 

Proyectos. 

El Director del Programa de la Maestría o de la Especialización en Gerencia de 

Proyectos revisará las Hojas de vida verificar que cumplan con los requisitos 

establecidos  y confirmará la información y verificara que estén anexos los 

soportes académicos y laborales. 

 

El Director realizara las entrevistas a los seleccionados, posteriormente presentará 

listado de candidatos que aprobaron la entrevista para quesean llamados a  

entrevista con el Señor Decano del Programa. 

 

El Decano realizara las entrevistas a los aspirantes y presentara listado de 

seleccionados que aprobaron la entrevista al comité de selección. 
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La selección será realizada por el Comité de Selección integrado por el Decano, el  

Director de la Maestría o de la Especialización, un académico (docente) designado 

por el Comité Académico del programa de Economía. 

El Decano del programa de Economía enviará al Comité Asesor Docente, como 

órgano asesor de la Rectoría, un acta con los resultados del proceso, indicando el 

nombre del candidato seleccionado. 

 

Después del proceso de selección el aspirante seleccionado dará inicio al proceso 

de vinculación   en la oficina de Recursos Humanos, para lo cual debe presentar 

Hoja de Vida en el formato institucional con los debidos soportes académicos y 

laborales autenticados, tres fotocopias de cedula ampliadas, formato de novedad 

de vinculación diligenciada por el Director de la Maestría o de la Especialización 

firmada por el Decano del Programa, la Directora de Postgrados y el Director de la 

Maestría o de la Especialización, en está se describe datos personales del 

docente, el nombre de los cursos asignados, días, número de horas asignación 

por hora y horarios de clase. 

 

El docente diligenciará formularios de seguridad social, caja de compensación 

familiar, pensiones y cesantías para formalizar la vinculación como docente de la 

Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

En la siguiente tabla se presenta la remuneración aprobada para el año 2009 

 

ESCALAFON DOCENTES PLANTA 

SALARIO AÑO 2009 

     
     

  

SALARIO 
MENSUAL / 

DEDICACION 

NIVEL 

TIEMPO 
COMPLETO 

MEDIO 
TIEMPO 

3/4 
TIEMPO 

1/4 
TIEMPO 
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No. HORAS 40 20 30 10 

          

NIVEL I 
                         
2.068.000  

               
1.034.000  

       
1.551.000  

      
517.000  

NIVEL II 
                         
2.757.300  

               
1.378.650  

       
2.067.975  

          
689.325  

NIVEL III 
                         
3.446.600  

               
1.723.300  

       
2.584.950  

          
861.650  

NIVEL IV 
                         
4.136.000  

               
2.068.000  

       
3.102.000  

       
1.034.000  

NIVEL V 
                         
4.825.300  

               
2.412.650  

       
3.618.975  

       
1.206.325  

 

 

 

CATEDRA PREGRADO - 2009 

VALOR HORA CATEDRA DOCENTES PREGRADO  $23.300 

VALOR HORA CATEDRA CURSO ESPECIAL DE GRADO   $25.950 
          

CATEDRA POSTGRADO - 2009 

VALOR HORA CATEDRA DOCENTES ESPECIALIZACION PRESENCIAL $65.600 
VALOR HORA CATEDRA DOCENTES ESPECIALIZACION TUTORIAL $19.600 
VALOR HORA CATEDRA DOCENTES MAESTRIA PRESENCIAL $70.000 
VALOR HORA CATEDRA DOCENTES MAESTRIA TUTORIAL   $19.600 

 
  Enero de 2009 
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PLANTILLA DE DOCENTES PARA LA MAESTRÍA EN GERENCIA DE 

PROYECTOS 

 
           

PROGRAMA:    MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
        

PLAZAS  DOCENTES 2009 
        
 

  
 

      

1 19380807 

PEÑA GARCÍA 
LUIS ALFREDO 

DIRECTOR MAESTRÍA EN 
GERENCIA DE PROYECTOS 

DIRECTOR P ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

      ESP. FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 

      ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS INSITUCIONALES 

      CANDIDATO A MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  

  19.056.160 
AMADO CORTES 

NELSON MAESTRÍA EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Docente Cátedra P.INGENIERIO MECANICO 

2     ESP.ADMINISTRACION Y GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDAD 

      MG.CIENCIAS ECONIMICAS 

  6.088.556 
ARCE LABRADA 

SIGIFREDO MAESTRÍA ENGERENCIA DE 
PROYECTOS 

Docente Cátedra P.INGENIERIO QUIMICO 

3     P.INGENIERO INDUSTRIAL 

      MG.ADMINISTRACION 

4 19.489.558 
CADENA LOZANO 

JAVIER 
BERNARDO MAESTRÍA EN GERENCIA DE 

PROYECTOS 

Docente Cátedra P. ECONOMISTA 

      ESP.FINANZAS PRIVADAS 

      MG.CIENCIAS ECONOMICAS TEORIA Y POLITICA ECONOMICA 

      DOC. EN ADMINISTRACION 

5 53.891.174 

CASTRO TORRES 
IVONNE EDITH 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Docente Cátedra P. ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 

      ESP. DOCENCIA UNIVERSITARIA 

      ESP. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

      MAESTRÍA EN DIRECIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA 

6 19.205.406 GARZON 
GRANADOS 

HECTOR 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Docente Cátedra P.INGENIERIO MECANICO 

      
ESP. EN SISTEMAS DE CONTROL ORGANIZACIONAL Y DE 
GESTION 
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      MG.CIENCIAS DE INGENIERIA DE LA PRODUCCION 

7 19435108 

LOPEZ ROJAS 
EDUARDO 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Docente Cátedra P. INGENIERO INDUSTRIAL 

      ESP.FINANZAS 

      ESP. SISTEMAS DE INFORMACION EN LA ORGANIZACIÓN 

        MAG. FILOSOFIA DE LA EDUCACION 

8 79.433.812 RONDON 
PENAGOS LUIS 

NELSON 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Docente Cátedra P. INGENIERO INDUSTRIAL 

      ESP. FINANZAS PRIVADAS 

      MAG. EN FACILITADOR CONSULTOR PEYDI 

9 79.100.400 

VELASCO ROJAS 
EDGAR 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Docente Cátedra P. INGENIERO INDUSTRIAL 

      P. INGENIERIA MECANICA 

      ESP. EN PLANEACION EDUCATIVA 

        MG. EN CIENCIAS FINANCIERAS Y DE SISTEMAS 

10 66.988.582 

PARRA SANDRA 
MAESTRÍA EN GERENCIA DE 

PROYECTOS 

Docente Cátedra P. INGENIERO ELECTRONICA 

      ESP. ECONOMIA 

      MAG. SISTEMAS DE  CONTROL ORGANIZACIONAL 

 

4.5.3 Planteamiento de los procesos de desarrollo, actualización y capacitación de 

los Recursos Humanos. 

 

4.6Informes de rendimiento 

 

4.6.1 Auditoria al programa. 

 

4.6.2 Informe final y entrega de documentación de aceptación formal. (Entrega de 

Documento Maestro e informe final) 
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5. CONCLUSIONES. 

 

Se estructuro el documento maestro que contiene y desarrolla cada uno de los 

estándares de calidad, uno de los requisitos solicitados por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia para la adjudicación del Registro Calificado.  

 

De acuerdo a los requerimientos de la Universidad Piloto de Colombia se 

estableció el Alcance del Proyecto de estructuración de la Maestría en Gerencia 

de Proyectos, que es uno de los objetivos establecidos por la Institución en su 

Plan de Desarrollo. 

 

Se definió el cronograma y se definió la estructura detallada de trabajo para la 

estructuración de la maestría.  

 

Se especificaron y asignaron los roles y responsabilidades de acuerdo a los 

cargos y perfiles establecidos. 
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Entre los resultados del Proyecto es la determinación de los costos administrativos 

y académicos de la Maestría en Gerencia de Proyectos, los cuales están dentro de 

los presupuestos institucionales. 

 

Dentro de la estructuración de la Maestría en Gerencia de Proyectos se estableció  

la trascendencia que poseen los Lineamientos del PMI para obtener un producto 

de alta calidad que beneficiará a un gran número de profesionales, como también 

a un amplio número de organizaciones  privadas y públicas  

 

Como resultado de este proyecto, se ha determinado la importancia que tiene para 

la Universidad Piloto de Colombia el iniciar inmediatamente el proceso de 

obtención de la Certificación Institucional por parte del PMI (REP). 

 

Se registro el programa de Maestría en Gerencia de Proyectos en le Ministerio de 

Educación Nacional, presentando información y subiendo documento maestro con 

anexos a plataforma SACES.   

 

Entregable final y auditoria general por parte del MEN. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

Debido al alto grado de competitividad que se presenta  esta Área con 

instituciones como la Escuela de Ingenieros (Julio Garavito), la Escuela de 

Administración de Negocios (EAN) y otras instituciones que esta optando por 

estructuras curriculares bajo los lineamientos del PMI, se recomienda iniciar los 

procesos para la Obtención de la Certificación institucional por el PMI con una 

firma (organización) de amplia experiencia y conocimiento de esta clase de 

procesos. 

 

Por otra parte realizar convenios con instituciones que estén certificadas, 

recomendando a la Universidad para la Cooperación Internacional UCI, para una 

doble titulación y la movilidad de estudiantil y docentes lo cual fortalecerá el 

programa a nivel nacional e internacional. 

 

Para continuar con los éxitos de la Especialización en Gerencia de Proyectos, se 

recomienda que la Maestría cuente o vincule profesionales en investigación en el 

área social, humanística y administrativa de tiempo completo o de planta. Además 

vincular a profesionales extranjeros con reconocimiento en el área de la 

Administración de Proyectos.  
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Ofrecer dentro la estructura curricular, electivas o cursos que beneficien a los 

estudiantes para cumplir con los requisitos exigidos por el PMI para su 

certificación. 

 

Se recomienda ofrecer la Maestría bajo los mismo parámetros de  

interdisciplinariedad como lo esta realizando la Especialización, lo cual se refleja 

como una de sus fortalezas frente a Instituciones que tiene un definido énfasis en 

las aéreas de ingeniería o arquitectura. 
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