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Proyecciones de la 
Universidad Nacional 

de Educación

Esteban León Paredes
Dirección de Planificación y  Proyectos

E l paso hacia la sociedad del conocimiento, justa y  solidaria, implica con
tar con procesos de formación del talento humano adecuado bajo criterios de cali
dad, calidez y  pertinencia. Históricamente, la oferta de formación de profesiona
les en el área de la educación ecuatoriana se caracterizó por vacíos y  debilidades 
que a mediano y  largo plazo desembocaron en deficiencias del sistema educativo 
nacional. Así, la Universidad Nacional del Ecuador (U N A E ) surge como una al
ternativa innovadora para impulsar y  mejorar los procesos de formación docente 
y  de investigación educativa del país. Desde un enfoque de derechos, de intercul- 
turalidad y  de equidad de género, la UNAE busca revolucionar la manera cómo 
nuestros docentes son formados, y  así aportar a la transformación educativa.

E l Estado ecuatoriano asume, como una de sus principales responsabili
dades y  metas, la transformación del sistema educativo en todos los niveles, has
ta alcanzar los estándares de eficiencia y  calidad que hagan de la educación un 
verdadero instrumento de equidad, desarrollo sostenible y  mejora de la calidad 
de vida para todos los ciudadanos del país. La política pública en materia de 
educación se describe en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017  y  en el 
Plan Decenal de Educación 2006-2015. E l Proyecto de la Universidad Nacional 
de Educación corresponde al desarrollo de estas políticas educativas.
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U N A E  - Hacer bien, pensar bieny sentir bien

Marco normativo.

• Disposición transitoria vigésim a de la  Constitución 2 0 0 8 .
• A rtícu lo  7 6  de la  Ley O rgánica de Educación In tercultural.
• Disposición genera l octava de la  Ley Orgánica de Educación Superior.
• Disposición transitoria décimo quin ta  de la  Ley Orgánica de E ducación  

Superior.
• Suplem ento  No. 1 4 7 d e l Registro O fic ia l del 19 de diciembre de 2 0 1 3 ,  

en el que se aprueba la  ley de creación de la  U N A E .

Gráfico 1

Gráfico 1: Hitos transcendentales de la UNAE

D esde el mes de mayo de 2 0 1 5 , la  Dirección de P lan ificación  desarrolla la  ges
tión, actualización y  evaluación integral de l proyecto: C R E A C IÓ N  D E  L A  U N I
V E R S ID A D  N A C IO N A L  D E  E D U C A C IÓ N  E N  A Z O G U E S , C A Ñ A R , C U P  
9 1 4 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 .3 7 2 6 9 1 ,  adm inistrando el aplicativo de l S is tem a  Integrado de 
P lan ificación  e Inversión P ública  S IP eIP , realizando:

• Postulación (Junio, 2 0 1 5 )
A ctualización  de M arco Lógico, indicadores, estrategias, datos de ente ejecu
tor.
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Proyecciones de la Universidad Nacional de Educación

• P lanificación (Julio, 2 0 1 5 )
P lanteam ien to  de Objetivos Estratégicos Institucionales, desarrollo de ind ica
dores de gestión, alineación con program as nacionales, alineación con el P la n  
N aciona l d e l B uen  Vivir, desarrollo de estrategias de gestión po r objetivos, en 

coordinación con la  S E N P L A D E S . M ism os que fu e ro n  evaluados y  aproba
dos por el ente rector de la  p lan ificac ión  nacional.

• Seguim iento y evaluación (Agosto, 2 0 1 5 )
R etroalim entación de indicadores adm inistrativos y  financieros del proyecto 
en el semestre enero-junio 2 0 1 5  y  p lan team ien to  de escenarios p a ra  el sem es
tre julio-diciem bre 2 0 1 5 .

Tabla 1:
Cuadro resumen componentes proyecto UNAE.

ORDEN DETALLE TOTAL PORCENTAJE

COMPONENTE 1
Construir la infraestructura física. 
equipamiento y mobiliario a la 
Universidad Nacional de Educación

$ 289.449.605,08 66%

COMPONENTE 2
Formar Talento Humano requerido 
para la gestión y operación de la 
Universidad

$ 84.919.653,27 19%

COMPONENTE 3

Diseñar e implementar programas 
de Pre-grado y de Post- grado de 
Formación Docente y Especialistas 
Educativos de la Universidad 
Nacional de Educación

$ 55.702.343,01 13%

COMPONENTE 4 Desarrollar e implementar áreas de 
investigación educativa $ 9.411.440,30 2%

TOTAL $ 439.483.041,7 100%

Fuente: Actualización de Proyecto CUP 91400000.0000.372691-Planificacion junio 2015.

Con estos rubros y  en base a l convenio de transición en el mes de mayo 
se desagregaron las actividades de las áreas académ icas y  adm inistrativas en el 
P la n  Operativo A n u a l 2 0 1 5  en base a l presupuesto asignado p a ra  el periodo en 
curso de m anera que perm ita  cum plir los objetivos y  m etas p lan teadas en base a l 
presupuesto según el deta lle  adjunto:
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Tabla 2:
Presupuesto UNAE POA 2015.

ORDEN DETALLE TOTAL PORCENTAJE

COMPONENTE 1
Construir la infraestructura física. 
equipamiento y mobiliario a la 
Universidad Nacional de Educación

$ 603.490,59 10%

COMPONENTE 2
Formar Talento Humano requerido 
para la gestión y operación de la 
Universidad

$ 2.628.989,78 42%

COMPONENTE 3

Diseñar e implementar programas 
de Pre-grado y de Post- grado de 
Formación Docente y Especialistas 
Educativos de la Universidad 
Nacional de Educación

$ 2.600.478,98 42%

COMPONENTE 4 Desarrollar e implementar áreas de 
investigación educativa $ 389.192,53 6%

TOTAL $ 6.222.151,88 100%

Fuente: Presupuesto codificado año 2015-Planificacion 15/12/2015

Componente académico 2015.
Cuerpo docente.

L a  U N A E  viene consolidando su com unidad académ ica y  c ien tífica  con 

docentes que poseen el grado de M aestría  y  Doctorado (P h .D ), quienes han  con
tribuido a l desarrollo de producción cien tífica  y  proyectos de investigación cientí
ficos.

Tabla 3:
Matriz comparativa cuerpo docente entre abril 2015 a diciembre 2015.

Nivel de formación Docentes hasta abril 2015 Docentes mayo - diciembre 2015

Doctorado (PhD) 1 32

Maestría 32 23

TOTAL 33 55

Fuente: Planificación 2015.

Carreras y programas aprobados.

L a  universidad cuenta con u n  cuerpo docente que perm ite atender las actividades
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académ icas de sus estudiantes, especialmente a  n ivel de pregrado.

P ara  determ inar la  relación estudiantes por docentes, es im portante establecer 
el número de estudiantes m atriculados en cada una  de las carreras; datos que se 

presentan a continuación:

Tabla 4:

PROGRAMA
EDUCATIVO

TOTAL

PROGRAMAS APROBADOS Genero

FECHA DE 
APROBACIÓN

REFERENCIA DE 
RESOLUCIÓN DE 
APROBRACIÓN

FECHA DE 
INICIO DE 

ACTIVIDADES
Mujeres Hombres

Licenciatura 
en Educación 
Básica con 
mención en 
lengua y 
literatura, 
matemáticas 
y general 
básica

1
20 DE 

MAYO DE 
2015

RPC-SO-20-
1083650113
A01-No.01-2

32-2015

25 DE 
MAYO DE 

2015
158 149 307

Licenciatura
Educación
Inicial

1
20 DE 

MAYO DE 
2015

RPC-SO-20-
1083650112
A01-No.02-2

32-2015

25 DE 
MAYO DE 

2015
44 2 46

Licenciatura
Educación
Intercultural
Bilingüe

1
29 DE 

JULIO DE 
2015

RPC-SO-29-
1083650113
C031-No.01-

372-2015

19
OCTUBRE 
DE 2015

25 32 57

Total 3 410
Fuente: Carreras aprobadas determinadas por número de estudiantes 2015, Coordinación 

Académica, noviembre 2015.

Gestión de la Planificación Estratégica de Desarrollo Institu
cional, PEDI 2016-2020.

Con la  f in a l id a d  de robustecer su proyecto académico, innovador y  de ex
celencia, la  U niversidad N aciona l de E ducación inicia el proceso de construcción 
de su P la n  de D esarrollo Estratégico p a ra  los próxim os cinco años, p a ra  contri
buir con la  fo rm ación  de educadores investigadores que transform en el S istem a  
E ducativo  basados en el modelo U N A E .

E l  proceso de p lan ificac ión  se desarrolla en el marco d e l desa fío  de fo r 
talecer el prestigio y  crecimiento institucional de la  Universidad. E ste  desa fío  se 
entiende como crecimiento en el número de estudiantes, en el número de progra
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m as de pre y  postgrado, así como en la  profesionalización de los docentes actuales 
d e l sistem a m ediante la  fo rm ación  continua, tanto  en los niveles de  acreditación 
así como d e l im pacto de sus program as y  proyectos de vinculación con el entorno.

E l  P la n  observa lo establecido en la  Constitución de la  República, es
pecíficam ente los artículos 3, 2 8 0  y  2 9 3 , el Código Orgánico de P lan ificación  y  

F inanzas P úblicas en su artículo 4, que refiere a  la  obligatoriedad de las I E S  (In s 
tituciones de Educación Superior) de someterse a lo establecido en los artículos 
2 2 5 , 2 9 7 y  3 1 5  de la  Constitución de la  R epública, tam bién el artículo 5 4  de dicho 
código.

E n  base a l modelo de gestión im pulsado por la  Comisión Gestora de la  

U N A E , se han  d e fin id o  4  perspectivas de  organización de  la  Universidad, dando  
én fasis a:

Perspectiva académica.
Perspectiva de investigación y  posgrados.
Perspectiva de relaciones internacionales e interinstitucionales. 
Perspectiva de gestión y  desarrollo institucional.

Determinación de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

1. T ransform ar la  educación ecuatoriana con impacto en Latinoam érica  y  el 
mundo, a través de  la  fo rm ación  de  nuevos docentes de  excelencia. P ara  ello, 
la  U N A E  contará con un  cuerpo de docentes-investigadores de n ivel in terna
cional.

2. F om entar la  investigación educativa p a ra  contribuir a l B uen  V ivir con la  
generación de conocimientos pedagógicos y  p a ra  fu n d a m e n ta r  la  po lítica  edu
cativa e innovar con modelos de aprendizaje actuales, pertinentes y  creativos.

3. E stablecer vínculos con la  sociedad que respondan a las necesidades locales 

y  globales, con una  visión de internacionalización de la  U N A E .

4. Favorecer un a  vida universitaria exitosa m ediante un  sistem a de apoyo p ara  
los estudiantes de la  U N A E , con un  enfoque educativo in tercultural e inclusi
vo, partiendo de la  valoración de la  diversidad cultural, y  asegurando la  equi
dad, sin  discrim inación de  n ingún tipo. 5

5 2

5. B rin d a r  in fraestructura  y  servicios de E xcelencia  a la  com unidad académ i
ca de  la  U N A E .



Proyecciones de la Universidad Nacional de Educación

Indicadores de Resultados.

Con la  im plem entación d e l proyecto, se espera que hasta  el 2 0 2 5 :

• Se  reduzca en el 35%  la  brecha entre el número de docentes necesarios 
p a ra  el funcionam ien to  eficiente d e l sistem a educativo nacional en los niveles 
inicial, E G B  y  B achillerato, y  en las disciplinas señaladas por los respectivos 
currículos nacionales.

• E x is ta  reducción progresiva d e l 50%  de docentes en ejercicio que se ubican  
en el n ivel insatisfactorio y  regular en las pruebas de evaluación de conoci
mientos específicos, de habilidades pedagógicas y  lingüísticas.

• Se  incremente el 5 0 %  de personas con conocimientos disciplinares, hab i
lidades pedagógicas, lingüísticas que se a justen a los estándares de  ca lidad  

d e fin idos p a ra  el ingreso a l magisterio po r la  autoridad educativa nacional.

• E n  colaboración con la  autoridad educativa nacional y  las entidades re
guladoras de  la  educación superior, se incida en el modelo pedagógico de  
a l menos el 70%  de las instituciones de educación superior (tecnológico, de 
tercer y  cuarto n ivel) que fo r m a n  docentes y  especialistas educativos en el 
Ecuador.

Desafíos del Plan Estratégico Institucional.

E l  propósito d e l P la n  Estratégico Institucional, es consolidar el crecimiento insti
tucional, p a ra  lo cual:

• A l  2 0 2 0  la  U N A E  será reconocida como la  mejor U niversidad en fo r m a 
ción de docentes, con proyección M und ia l.

• A l  2 0 2 0 , la  U N A E  haya concretado su reto institucional de:

- Que la  U N A E  cuente con program as de especializaciones, m aestrías 
y  doctorados.

- Que todas las carreras cuente con a l menos 1 program a cuyo proceso 
de investigación culm ine en apoyos reales y  viables a l desarrollo de la  
sociedad.

- Que su personal académico con grado doctoral tenga a l menos 2  pu-
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blicaciones anuales en un a  revista indexada  con fa c to r  de impacto.

- Que sus program as doctorales atraigan a estudiantes del extranjero.

- Que las investigaciones de los doctorandos se realicen en convenio con 
instituciones y  empresas públicas y  privadas.

- Que a l 2 0 2 0  la  U N A E  lidere el proceso investigativo sobre políticas  
educativas.

- Que su área de investigación se constituya en gestor de recursos p ara  
increm entar el cap ita l p a ra  investigación, logrando con ello investigacio
nes de m ayor alcance e impacto.

- Que haya una  estrecha vinculación entre el grado y  el posgrado, de ta l  
m anera que se vaya constituyendo en una  fu e n te  proveedora de investi
gadores.

- A lc a n za r  la  acreditación institucional a  nivel nacional e internacional.

- S er  parte  activa de redes académ icas de excelencia a escala nacional e 
internacional con el propósito de  fo r ta lecer la  docencia, la  investigación 
y  los vínculos con la  colectividad.

- Tener una  in fraestructura  que de soporte a  los procesos institucionales 
en lo académico y  en la  gestión.

• Y  un  reto fu n d a m e n ta l, la  in fraestructura  f í s ic a  necesaria, la  construcción y  
equipam iento tecnológico y  de m obiliario integral de: 2  bloques adm in istra ti
vos ( 1 0 6  oficinas p a ra  docentes y  adm inistrativos, auditorio p a ra  2 1 4  personas, 
sa las de sesiones), 5  bloques de aulas (para 6 0 0 0  estudiantes con 16 0  aulas, 8  

talleres, 7  aulas in ter disciplinarias, 3  aulas m agnas), biblioteca (para 1 0 0 0  p er
sonas con 4  sa las m ultim edia , 12 espacios trabajos, terrazas y  cafetería), poli- 
fo ro  (para 1 0 0 0  personas), 8  bloques de residencias p a ra  docentes (para 100  
docentes y  sus fa m ilia s ) , 9  bloques de residencias p a ra  estudiantes (para 5 0 0  
estudiantes, equipados con dispensario médico, odontológico, gim nasio, bailo 
terapia, micro mercados, cafeterías), según se contem pla en el proyecto de 

creación de  la  U N A E , así como la  im plem entación de  6  sedes a n ivel nacional.
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Estimación del crecimiento de la demanda educacional de la 
población.

P ara  estim ar el número de personas que dem andarán  el servicio educa
tivo público, se consideran a las personas entre 3  y  17  años que corresponde a las 
edades de los niveles in ic ia l ( 3  y  4  años), educación genera l básica ( 5  a 14 años) y  
bachillerato (1 5  a 1 7  años) y  p a ra  estim ar su número se u tilizó  las proyecciones de 
población elaboradas por el I N E C  hasta  el año 2 0 2 5 .

Demanda proyectada de estudiantes para el sistema público.

Tabla 5:

Año Demanda Total
Nivel

Inicial EGB Bachillerato

2.015 3.726.296 257.548 2.829.211 639.537
2.016 3.838.421 312.300 2.852.978 673.143
2.017 3.946.855 368.177 2.872.543 706.135
2.018 4.052.100 424.897 2.889.503 737.700
2.019 4.049.129 423.778 2.867.845 757.506
2.020 4.042.085 422.737 2.844.126 775.223
2.021 4.046.071 421.752 2.818.473 805.846
2.022 4.055.818 420.797 2.816.657 818.364
2.023 4.054.697 419.873 2.812.932 821.892
2.024 4.051.825 418.984 2.807.179 825.663
2.025 4.047.276 418.138 2.800.129 829.009

Fuente: Proyecto creación UNAE, MINEDUC, Planificación UNAE 2015.

Estimación del crecimiento de la demanda de docentes para 
el sistema educativo.

Con el estim ado d e l número de  estudiantes que deberán ser cubiertos 
por el sistem a educativo público, se procede a estim ar el número de  docentes 
necesarios pa ra  cubrir esta potencial dem anda.

P ara  este cálculo se tom a en cuenta los estándares defin idos por el M I 
N E D U C  en relación a l número de alum nos por aula, p a ra  el nivel in ic ia l y  pa ra  
el nivel de educación básica y  bachillerato.
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Tabla 6:

Año
Docentes

Necesarios
Nivel

Inicial EGB Bachillerato

2.015 146.865 10.302 108.303 28.260
2.016 151.989 12.492 109.748 29.749
2.017 153.529 14.727 107.596 31.206
2.018 157.457 16.996 107.861 32.600
2.019 158.804 16.951 108.378 33.475
2.020 159.532 16.909 108.363 34.260
2.021 160.707 16.870 108.225 35.612
2.022 161.267 16.832 108.268 36.167
2.023 160.905 16.795 107.788 36.322
2.024 160.477 16.759 107.231 36.487
2.025 159.986 16.726 106.623 36.637

Fuente: Proyecto creación UNAE, MINEDUC, Planificación UNAE 2015.

Con las estimaciones de la  dem anda  de docentes entre el año 2 0 1 5  y  

2 0 2 5 , así como con la  o ferta  actua l de docentes y  el f l u jo  que se prevé tendrá esta 
oferta  hasta  el año 2 0 2 5 , se procede a determ inar cuál es el número de nuevos 
docentes que el E stado  dem andará  hasta  el año 2 0 2 5 .

Demanda estimada de docentes.

Tabla 7:

Año

Déficit o 
Superávit de 

Docentes
Nivel

Inicial EGB Bachillerato

2.015 -6.173 -2.191 -2.292 -1.690
2.016 -9.184 -2.385 -4.989 -1.810
2.017 -3.818 -2.313 262 -1.768
2.018 -6.466 -2.358 -2.428 -1.681
2.019 -4.350 -57 -3.055 -1.237
2.020 -4.420 -63 -3.186 -1.171
2.021 -5.411 -65 -3.567 -1.779
2.022 -5.136 -75 -4.058 -1.003
2.023 -4.534 -73 -3.838 -623
2.024 -4.739 -87 -4.014 -638
2.025 -4.883 -81 -4.161 -641
Déficit -59.114

Fuente: Proyecto creación UNAE, MINEDUC, Planificación UNAE 2015.

Con la  estimación de que es necesario fo r m a r  a 5 9 .1 1 4  docentes entre el 
año 2 . 0 1 5 y  el año 2 0 2 5 , se generan varios escenarios sobre la  participación de la
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U N A E  pa ra  cubrir esta dem anda.

Tabla 8:

Variables de 
análisis

Porcentaje de la demanda a ser 
cubierto por la UNAE

6% 23% 35%

Déficit acumulado Sistema de Educación 2025 -59.114 -59.114 -59.114
Déficit acumulado para UNAE 2025 -3.547 -13.596 -20.690
Estudiantes Matriz 7.200 7.200 7.200
Número de Sedes (2500 estudiantes) 4 5 6
Año cierre de brecha 2.021 2.024 2.025
Estudiantes Sedes de 2500 estudiantes 10.000 12.500 15.000
Estudiantes UNAE (Matriz +  Sedes de 2500 estudiantes) 17.200 19.700 22.200
Número de graduados por año (Matriz +  Sedes de 2500 
estudiantes)

1.418 2.220 2.778

Número de Graduados (Matriz +  Sedes de 2500 
estudiantes 2021-2025)

3.354 13.317 19.448

Estudiantes posgrados (especializaciones, maestrías, 
doctorados)

1800 3.000 3.520

Fuente: Variables de Análisis, proyecto creación UNAE, MINEDUC, Planificación UNAE 2015.

E n  los escenarios que se presentan, se observa cuál es el número de do
centes que debería fo r m a r  la  U N A E  si atiende a l 6% de la  dem anda  de docentes 
lo cua l corresponde a 3 .3 5 4 , si atiende a l 2 3 %  de la  dem anda, esto increm enta a  
1 3 .3 1 7  docentes que se deberían fo rm ar, y  fin a lm e n te  si cubre a l 3 5 %  de la  de
m anda  esto sign ifica  1 9 .4 4 8  docentes a  fo rm ar.

E n  ta l  sentido el proyecto de la  U N A E  propone que el porcentaje de la  
dem anda  a ser cubierto por la  U N A E  corresponda a l 3 5 %  d e  la  dem anda, hasta  
el año 2 0 2 5  de docentes de excelencia.

Se considera que en la  m a triz de la  U N A E  se fo rm e  aproxim adam ente  
a l 25%  de la  dem anda de docentes asignada, y  que el porcentaje restante sea cu
bierto por sedes universitarias ubicadas en el territorio nacional.

L a  U niversidad N aciona l de E ducación fo rm a rá  docentes y  especialistas 
de excelencia a ltam ente calificados p a ra  prom over la  innovación y  la  m ejora con
tinua  en el sistem a educativo, que tom en a su cargo la  ejecución de las políticas y  
generen estrategias de  calidad, especialmente en aquellos campos poco desarro
llados hasta  ahora en el país, ta les como la  educación intercultural-bilingüe; la  
inclusión educativa; la  incorporación de tecnología a los procesos de aprendizaje; 

el diseño, adecuación, adaptación y  diferenciación curricular, entre otros. L a  U n i
versidad N aciona l de Educación tam bién aportará con inform ación confiable -
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resultado de rigurosos procesos de investigación educa tiva - que a lim ente la  tom a  
de decisiones y  el rediseño de políticas y  estrategias de acción en todos los niveles 
d el sistem a educativo nacional. A dem ás, fa c ili ta r á  la  articulación y  coordinación 
entre la  autoridad educativa nacional y  las diversas instituciones de educación 
superior, particu larm ente los institutos pedagógicos y  las universidades que desa
rrollan program as de  form ación  docente.

Todo este proceso involucra un  g ran  compromiso de quienes hacemos la  
U niversidad N aciona l de  Educación, puesto que involucra como base un  proceso 
extrem adam ente fu e r te  p ara  lograr la  institucionalización de  la  Universidad, lo 
que involucra un  trabajo de  desarrollo organizacional que considera estándares 
m undiales, y  sobre todo, la  participación de un  equipo altam ente ca lificado  de 

académicos-investigadores y  de personal adm inistrativo innovador, que aporten 
con sus experiencias y  escuelas de procedencia, p a ra  lograr L A  M E J O R  U N I
V E R S ID A D  D E  E D U C A C IÓ N  D E L  M U N D O .
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Sebastián Fernández de Córdova
Secretaría de la Comisión Gestora

L a  idea, producto de la  necesidad de contar con una  institución de E d u 
cación Superior que fo m en te  el ejercicio de la  docencia en todos sus campos y  
cargos directivos, adm inistrativos y  de apoyo a l S is tem a  N aciona l de Educación, 
surge hace y a  varios años y  se consolida en la  Constitución de M ontecristi de 
2 0 0 8 , que dio paso a que se vaya forta leciendo  este trascendental proyecto y  ahora  
realidad, lla m a d a  U N A E .

Como hitos trascendentales p a ra  la  concreción de este proyecto y  a  con
secuencia de la  acertada po lítica  púb lica  de cambio y  mejoram iento de la  E d u ca 
ción Superior en el Ecuador, se aprueba la  vigente Ley Orgánica de E ducación  
Superior que contem pla la  creación de universidades em blem áticas y , posterior
mente, se le d a  vida ju r íd ica  a la  U N A E  a través de su ley de creación, en el 2 0 1 3

L a  direccionalidad con que nace el proyecto tiene por objetivo ejecutar 
todos los procesos necesarios p a ra  institucionalizar a  la  U niversidad y  dotarle de 
p len a  operatividad, razón por la  cua l el Presidente de la  R epública  d e l Ecuador, 
Econom ista R a fa e l  Correa Delgado, a  través d e l Decreto E jecutivo Nro. 5 7 6 , 
designó a los miembros de la  Comisión Gestora de la  U niversidad N aciona l de 

Educación, la  m ism a que se constituye en la  m á xim a  autoridad académica, a d 
m inistrativa, fin a n c ie ra  y  regulatoria, encargándose de p la n ifica r , adm inistrar, 
conformar, norm ar y  ejecutar todas las acciones necesarias p a ra  el norm al y  ade
cuado desempeño de la  institución.
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L a  D ra. H elen  R h o d a  Q uinn, el Dr. A x e l D idriksson Takayanagui, el Dr. 
Joaqu im  P ra ts Cuevas, el Dr. A n g e l Pérez Gómez, el Dr. Freddy A lva rez  Gon
zález, el M in istro  de Educación de E cuador o su delegado perm anente y  quien 
escribe, conformam os con orgullo y  sobre todo, con absoluta responsabilidad esta 
comisión que tiene como m isión fu n d a m e n ta l convertir a  la  U N A E  en un  referen
te a  n ivel nacional, regional y  m u n d ia l en la  fo rm ación  de docentes y  pro fesiona
les de la  educación, p a ra  lo cual se han  venido ejecutando una  serie de acciones 
que h a n  dado m archa a las actividades académicas, de investigación, relaciones 
interinstitucionales nacionales e internacionales, culturales y  de desarrollo in stitu 
cional.

Conscientes de los cambios estructurales que se h a n  venido dando en 
m ateria de E ducación Superior en el p a ís  y  lo que representa estar a l fr e n te  de un  
proyecto em blem ático que revolucionará la  educación en todos los niveles, la  Co
m isión Gestora de la  U N A E , en este p rim er año de gestión, h a  debido avanzar a 
pasos agigantados p a ra  responder a las necesidades de la  sociedad, garantizando  
que se cum plan en la  universidad, los principios básicos de la  educación superior 

ecuatoriana, a  saber: autonom ía responsable, cogobierno, igua ldad  de oportuni
dades, calidad, pertinencia, in tegra lidad  y  autodeterm inación p a ra  la  producción 
d el pensam iento  y  conocimiento en el marco d e l diálogo de saberes, pensam iento  
universal y  producción científica.

L a  prim era  etapa de la  gestión tuvo como prioridad  generar la  base aca
démica, adm in istra tiva  y  ju r íd ica  de la  universidad, p a ra  lo cual se trabajó -en 
p rim er lugar- en el M odelo Pedagógico de la  m ism a; en los proyectos de carreras 
de Educación In icia l, E ducación In tercu ltu ra l B ilingüe y  Educación Básica, con 
sus tres menciones: M atem áticas, L itera tura  y  Lengua; Educación G eneral B á s i
ca, las m ism as que fu e ro n  aprobadas por el Consejo de E ducación Superior en 
el mes de mayo y  que dieron lugar a l inicio de las actividades académ icas de la  

universidad. D e igual m anera se trabajó en el E sta tu to  de la  Institución, el mismo  
que determ ina su estructura orgánica y  establece atribuciones y  responsabilidades 
de los d iferentes estamentos universitarios.

A s í  tam bién, se generaron 15 instrum entos legales que norm an las ac
tividades internas de la  institución en lo referente a l campo académico, la  inves
tigación, la  biblioteca, los espacios editoriales, las becas, el escalafón d e l cuerpo 
docente, la  evaluación universitaria, el régimen disciplinario, el código de ética, 
los posgrados, la  educación continua, los aranceles y  las actividades adm inistrati- 
vas-financieras.

Se han  suscrito -  adem ás- alrededor de 2 5  convenios con entidades p ú 
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blicas y  privadas, organismos internacionales y  universidades tanto  nacionales 
como extranjeras que perm iten  desarrollar actividades en conjunto que benefi
cien a las partes y  sobre todo que perm iten  a la  U N A E  ejecutar de m ejor m anera  
los objetivos institucionales.

L a  siguiente etapa ha  procurado consolidar los procesos en ejecución y  

d a r  paso a nuevos proyectos en el campo académico, como la  construcción de 4  
nuevas carreras: E ducación Inclusiva; la  m ism a que se constituirá como un  re fe
rente en Latinoam érica; Carrera p a ra  la  E nseñanza  d e l Inglés, Carrera p a ra  la  
E nseñanza  de A rtes y , fin a lm en te , la  Carrera p a ra  la  E nseñanza  de las Ciencias 
D uras.

L a  U N A E  está próxim a  a convertirse en una  U niversidad de Posgrados, 
p a ra  lo cual se encuentran en proceso de aprobación los program as de M aestría  

en Formación de Formadores; M aestría  en Investigación y  E valuación  E ducativa; 
Especialización p a ra  Auditores, Asesores y  Directores; Especialización en P eda
gogía p a ra  docentes de B achillera to  Técnico que no posean estudios de docencia 
y , el proyecto m ás ambicioso, que es el de m aestrías con doble titulación en coo
peración con universidades españolas, en su prim era  etapa, p a ra  luego a m p lia r el 
campo de cooperación con universidades de p rim er nivel en el resto d e l mundo. 
Todo esto en beneficio d e l M agisterio N aciona l E cuatoriano y  de la  sociedad en 
general.

Se trabajan  a la  p a r  en la  institucionalización de la  E m presa P ública  de 

la  U N A E , con tres líneas de acción, que son: proyectos-capacitación; consultorías 
y , en ú ltim a  instancia, el desarrollo económico territorial en beneficio d e l G A D  
de Ja v ie r  Loyola y  d e l G A D  de Azogues; en la  creación de un  Institu to  de Id iom as  
(que abarque la  enseñanza de varias lenguas); y , en la  creación d e l Observatorio 
N aciona l de Educación “O N E ” (que surge de la  necesidad de adoptar un  punto  
de vista holístico, prospectivo y  estratégico que oriente a  m ediano y  largo p la zo  los 

grandes objetivos de la  po lítica  educativa ecuatoriana).

E n  el campo de las relaciones interinstitucionales, en los próxim os días 
U N A E  fo rm a rá  parte  del Consejo Latinoam ericano de Ciencias Sociales “C LAC - 
S O ”, que conform a un  espacio de construcción de conocimientos de g ran  im pac
to. D e la  m ism a m anera la  universidad integrará la  red G lobal U niversity N e 
tWork f o r  Innovation; una  de las redes interuniversitarias m ás grandes d e l mundo, 
ubicada en 70  países y  que cuenta con m ás de 6 0 0  instituciones a filiadas. A  p a rtir  
de su incorporación, la  U N A E  será la  institución líder en E cuador p a ra  partic ipar  
en la  elaboración d e l capítulo latinoam ericano de lo que será el 6to inform e de 
esta organización.
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Se concretó una  estrategia conjunta con el D epartam ento de E stado  
de Puerto R ico  y  el program a interuniversitario denom inado C A M P U S  Puerto  
Rico, p a ra  que de fo r m a  perm anente y  p la n ifica d a , profesores ecuatorianos lle 
ven a cabo cursos, estancias periódicas o carreras completas p a ra  fo rm arse  como 
profesores de inglés. L a  U N A E  será coadyuvante a  n ivel nacional p a ra  que otras 
universidades, sectores académicos y  estudiantes puedan  establecer lazos de co
laboración con Puerto Rico, p a ra  rea lizar estancias de investigación, program as 
académicos conjuntos, co-autorías y  demás, con instituciones de educación supe
rior de ese Estado, que cuentan con la  certificación de ca lidad  académ ica de las 
agencias de evaluación de E stados Unidos.

Se está elaborando la  propuesta de crear una  C átedra U N E S C O  en la  

U N A E , sobre el tema: “L a  U niversidad en la  construcción de políticas de E stado  
en educación, ciencia y  tecnología”; y , se creó, por in icia tiva  conjunta de la  U N A E  
y  d e l C E S, la  “R e d  N aciona l Conocimiento y  E ducación” (R E N A C E -E C U A 
D O R ), que agrupa la  to ta lidad  de las escuelas y  fa c u lta d e s  de educación d e l país.

U no de los p ilares fu n d a m en ta le s  de la  Comisión Gestora de la  U N A E  

ha  sido, sin  duda  alguna, el trabajo en equipo entre sus miembros, lo que ha  gene
rado que las decisiones se tom en por consenso, producto de la  con fianza  en el tra 
bajo realizado y  en la  capacidad h u m ana  y  pro fesiona l de quienes la  conforman.

H a b la r  de los logros de la  Comisión Gestora es hab la r de los logros de la  
universidad en su conjunto, de los estudiantes, docentes, autoridades académicas, 
personal adm inistrativo  y  de servicios; así como de los ciudadanos y  ciudadanas  
d el cantón Azogues y  de la  provincia d e l C añar que ven como su h ija  m im ada  a 
esta institución em blem ática que nació bajo el brillo del anhelo por construir una  
sociedad de B uen  V ivir p a ra  todos.
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Mariano Herrera
Coordinación de Investigación * 1 2

Según el estatuto vigente, la  Coordinación de Investigación tiene como 
responsabilidades principales las siguientes:

• L iderar procesos de investigación educativa relacionados con el diseño de 

program as educativos, la  didáctica, el aprendizaje en sus diversos aspectos, 
dimensiones, niveles y  contextos, los recursos educativos y  la  evaluación.

• L iderar procesos de investigación relacionados con deficiencias en lideraz
go, la  defin ición y  gestión de políticas, la  adm inistración y  la  evaluación de 
ca lidad  en todos los ám bitos de l sistem a educativo.

• E va lu a r  la  im plem entación de resultados y  proyectos.

P ara  lograr esos objetivos, las principales actividades realizadas en el año 
2 0 1 5 , estuvieron relacionadas con:

1) Elaboración de líneas y  tem as de investigación educativa, que apoyarán la  
orientación de los docentes en cuanto a la  selección de los term a de sus pro 
yectos de investigación. E sta s líneas fu e ro n  socializadas en 2  oportunidades 

con los docentes, y  som etidas a la  aprobación de la  Comisión Gestora.

2 ) O rganización de Grupos de Investigación: Se  realizaron sesiones de tra 
bajo destinadas a lograr la  conformación de equipos de trabajo organizados
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en lo que se h a  denom inado Grupos de Investigación. P ara  f in a le s  d e l año 
2 0 1 5  existen 14 Grupos de Investigación que agrupan a 3 8  docentes que han  
publicado m ás de 2 4  artículos científicos en revistas indexadas. P ara  fo r ta le 
cer los proyectos de investigación se llevó a cabo u n a  revisión in icia l de los 

proyectos de investigación por parte  de la  Coordinación de Investigación. Y a  
se están fo rm u la n d o  los proyectos d e l año 2 0 1 6 .

3) Concepción y  diseño p re lim in a r d e l Observatorio N aciona l de Educación. 
E l  observatorio tiene como objetivo contribuir con conocimientos sobre la  
situación de la  educación en E cuador y  elaborar propuestas p a ra  mejorarla.

4) Elaboración d e l R eglam ento  de Investigación. E l  reglamento norma, regu
la  y  promueve la  cultura c ien tífica  en la  U niversidad N aciona l de Educación, 
a través de la  organización y  fo m en to  de las actividades de investigación, su 
interrelación con las carreras y  con los Program as de Posgrado, así como de 
la  d ifusión  de conocimiento a través de publicaciones científicas y  asistencia  
a eventos académicos.

5 ) C onform ación de la  Comisión de Investigación. L a  Coordinación de 
Investigación puso en m archa una  comisión a d  hoc destinada  a apoyar la  
ejecución de las acciones destinadas a cum plir con la  m isión institucional, 
fa c i l i ta r  la  comunicación con los colegas docentes y  ayudar en la  preparación  
de fo rm a to s y  los papeles de trabajo requeridos p a ra  cum plir con los objetivos 
planteados. E n  esta comisión partic ipan  11 docentes de las 3  carreras actua l
m ente ofrecidas por la  U N A E .

6 ) E laboración de propuesta p a ra  las investigaciones institucionales. P ara  dar  
inicio a las investigaciones, la  Coordinación de Investigación propuso a do
centes e investigadores la  realización de investigaciones institucionales. E stas  
se caracterizan por su origen. E n  efecto, la  iniciativa tiene lugar directam ente  

en la  Coordinación de Investigación y  no en los Grupos de Investigación. E n  
un  principio, se partió  de los siguientes criterios:

• C entradas en la  principa l responsabilidad de la  U N A E  que es la  fo r 
mación de docentes pa ra  la  transform ación educativa de l Ecuador.

• Capaces de producir inform ación acerca de lo que se ha  realizado  
como investigación educativa en Ecuador.

• Con prioridad  en producción de conocimientos relacionados con la  
ca lidad  educativa y , de m anera inicial, en áreas de in fluenc ia  territorial 
de la  U N A E .
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E n  coherencia con esos criterios, se propusieron los siguientes proyectos:

- E l Valor de la Profesión Docente, cuyo objetivo es producir conocimiento 
acerca d e l prestigio de la  carrera docente, las características de la  fo r 
mación pro fesional y  de la  visión de carrera.

- Estado del Arte de la Investigación Educativa, cuyo objetivo es disponer de 
un  inventaros e los que se ha  hecho en investigación educativa en el 
país: qué instituciones, temas, actores, enfoque, métodos.

- Desempeño docente y  rendimiento escolar en escuelas de la fo n a  6, cuyo objetivo 
es establecer s i existe correlación entre los resultados en pruebas de ren
dim iento escolar en alum nos de E G B  y  el desempeño pedagógico de 
los docentes en esas m ism as escuelas.

7) E laboración de convenios con instituciones y  participación en redes in 
teruniversitarias nacionales e internacionales. P ara  el acceso a bases de datos 
y  a docum entación de apoyo a las investigaciones de los docentes y  las inves
tigaciones institucionales, se colaboró en la  preparación de convenios con ins
tituciones como el IN E V A L , S E N E S C Y T , M I N E D U C  y  la  U niversidad de 

Lovaina. Tam bién se sostuvieron reuniones de trabajo con el D epartam ento  
de Investigación E duca tiva  de la  F a cu lta d  de F ilosofía , Letras y  Ciencias de la  
E ducación de la  U niversidad de Cuenca. L a  Coordinación de Investigación  
tam bién participó en la  reunión inaugural de la  red R E N A C E .

8) E laboración de escenarios de crecimiento de la  U N A E  según proyecciones 

de dem anda  de docentes y  d e l crecimiento de m atrícu la  de In icia l, E G B  y  
B achillera to  General.

9) Participación en el Comité O rganizador d e l P rim er Congreso In ternacio
n a l de Educación, organizado por la  U N A E .

E l  trabajo de la  Coordinación de Investigación tiene como f in a l id a d  p r in 
cipal lograr que la  U N A E  sea  una  universidad de investigación. L a s lim itaciones 
en estos rimeros 6  meses ha n  estado principa lm ente  relacionadas con la  necesidad  
de producir el marco normativo, esencialm ente el reglamento y  las líneas de in 
vestigación. Los procedimientos p ara  la  aprobación de estos documentos requirió 
el cum plim iento de dos condiciones esenciales. L a  prim era, de fondo , tuvo que 
ver con que autoridades y  cuerpo docente logren acuerdos acerca de los niveles 

de exigencia y  los criterios que perm iten  considerar científicam ente válidos los 
proyectos de investigación desarrollados por los docentes, y  la  segunda condición
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f u e  que ta les acuerdos se  traduzcan  en una  norm ativa acorde con el marco legal 
ecuatoriano en coherencia con la  misión de la  U N A E . L a  U N A E  es una  universi
d a d  m uy joven  y  se tomó los últim os 6  meses p a ra  producir el marco normativo, 
superando las condiciones señaladas.

Las lecciones aprendidas.

L a  Coordinación de Investigación y a  posee un a  experiencia que p er
m ite p la n ific a r  m ejor las actividades considerando las lim itaciones de tiempo y  
las condiciones institucionales, legales y  adm inistrativas. Tam bién ha  sido posible 
socializar de m anera homogénea la  inform ación acerca de los form atos, lapsos y  
dem ás condiciones de presentación de proyectos de investigación y  de pub lica 
ción de trabajos científicos. D e esta m anera es esperable que las lim itaciones que 
se  presentaron en estos meses no vuelvan a se r  obstáculo p ara  el adelanto  de las 
líneas a seguir a m ediano plazo.

Las líneas a seguir.

P ara  el 2 0 1 6  y  hacia  los próxim os 5  años, la  U N A E  será una  universi
d a d  en la  que la  investigación constituirá un  eje central de sus actividades y  con 
considerable capacidad de impacto en el ám bito nacional. P ara  ello, los pasos 
m ás certeros son  los de asegurar una  producción de conocimientos científicos que 
perm itan  a la  vez, m ejorar la  fo rm ación  de los docentes ecuatorianos, orientar las 

políticas educativas y  servir de referencia internacional, en lo que a Ciencias de la  
E ducación se  refiere.

L a  Coordinación de investigación estim ulará y  apoyará la  investigación 
de nuestros docentes y  forta lecerá  los Grupos de Investigación, con fin a n c ia m ien -  
to y  participación en eventos internacionales. L a  investigación se convertirá en 

parte  central de la  cultura universitaria y  eje de las actividades m ás trascendentes 
de nuestros docentes.
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Posgrado

R ebeca  C aste llanos
Dirección de Posgrado

L a  Dirección de Posgrado de la  U N A E  ha  logrado in iciar su proceso de 
consolidación dedicando especial atención a aspectos de p lan ificación , organiza
ción de equipos de trabajo, relaciones con el M inisterio  de E ducación y  construc
ción de documentos que perm itan  generar las bases de la  gestión, la  cual comen
zará  a operacionalizarse en actividades académ icas de posgrado a p a r tir  d e l año 
2 0 1 6 , ta l  y  como se de ta lla  a  continuación.

E n tre  los principales productos se encuentran:

a) En gestión:
1) L a  construcción y  aprobación del R eglam ento  de Posgrado por parte  
de la  Comisión Gestora.

2 ) Construcción d e l documento orientador de la  P lan ificación  E stra té 
gica  de Posgrado: M isión, visión, valores y  principios d e l posgrado en la  
U N A E .

3) Propuesta de la  estructura organizativa de la  Dirección de Posgrado.

4) D iseño de las funciones de los cargos de la  Dirección de Posgrado.

b) Programas de Posgrado:

O rganización de seis equipos de profesores p a ra  el diseño de los siguientes
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posgrados:

1) Especialización en Pedagogía p a ra  profesores de B achillera to  Técnico.

2 ) Especialización en Gestión p a ra  Auditores, Asesores y  Directores.

3) M aestría  de Formación de Formadores.

4) M aestría  de Investigación E ducativa.

5 ) M aestrías p a ra  profesores de B achillera to  en convenio con universi
dades españolas.

6 ) Doctorado en Ciencias de la  Educación.

Los Program as de Especialización y  las M aestrías en convenio con 
las universidades españolas responden a las dem andas de form ación  de los 
docentes d e l M inisterio  de Educación. E n  el caso de la  Especialización de 
B achillera to  Técnico se ha  contado con el apoyo de la  Asociación F lam enca  
de Cooperación y  A sistencia  Técnica en E cuador (V V O B ). E n  ambos casos 

la  U N A E  está dando respuestas pertinentes a l mejoram iento de la  ca lidad  
educativa por la  vía de la  fo rm ación  de cuarto n ivel a  los docentes en ejerci
cio.

c) Vinculación con Ministerio Educación:

P or otra parte, y  en el m ism o orden de contribuir con la  ca lidad  edu
cativa ecuatoriana, la  Dirección de Posgrado h a  participado en el diseño de 
los p erfiles  profesionales de Auditores, Asesores y  Directores de l M agisterio  
ecuatoriano.

d) Fomento de cultura académica en Posgrado:

F inalm ente, se puede a firm a r  que ha  comenzado a generarse una  cultura  de 
compromiso y  apoyo a l Posgrado por parte  de los profesores quienes, de m a
nera voluntaria, con entusiasmo, compromiso y  responsabilidad, han  estado 
participando colectivamente en el diseño de los programas. E ste  trabajo se 

enriquece producto de la  diversidad de visiones académ icas de los profesores, 
así como de los integrantes de la  Comisión Gestora, quienes provienen de 
diversos países latinoam ericanos y  europeos, otorgándole un  m a tiz  y  sello  
propio a l posgrado U N A E .
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Limitaciones.

L a s lim itaciones encontradas en el proceso vivido durante estos siete m e
ses son las inherentes a l hecho de que la  un iversidad es u n a  institución que está 

naciendo, razón por la  cua l se h a  invertido mucho tiempo en generar una  p la ta 
fo r m a  de gestión que perm ita  avanzar con paso m ás f i r m e  en el diseño de Pro
gram as de Posgrado que respondan a la  pertinencia  institucional, social-educativa  
y  académica. L a  un iversidad está en proceso de construcción y  m ejoramiento 
perm anente, de a ll í  que muchos procesos de carácter adm inistrativo-financiero  
se estén revisando y  adecuando a las necesidades y  desarrollo de la  academ ia, del 
m ism o modo, la  necesaria conectividad con rapidez y  calidad, y  la  asignación de 
espacios y  mobiliario, que h a n  perm itido  un a  m ejor organización d e l trabajo.

E n  cuanto a las dem andas d e l entorno se evidencia una  urgencia en la  
necesidad de form ación  de cuarto nivel en los profesionales de la  docencia ecua
toriana que ha  generado una  constante dem anda  a la  U N A E ; no obstante, la  ne
cesidad de o fertar program as de ca lidad  y  conform ando equipos a ltam ente c a li fi
cados p a ra  su diseño, no nos ha  perm itido  responder rápidamente. S in  embargo, 
consideramos que, siendo la  U N A E  una  universidad em blem ática, las respuestas 
no pueden improvisarse y  hemos apostado po r un  trabajo de ca lidad  que pueda  
im pactar positivam ente en el entorno educativo.

Lecciones aprendidas.

U no de los aprendizajes m ás im portantes ha  sido el de la  necesidad de 
desarrollar procesos de comunicación empáticos durante la  participación de los 
profesores en el trabajo colectivo p a ra  el diseño de los posgrados. Los aportes de 

las disím iles visiones provenientes de diversos países y  experiencias se han  consti
tuido en un  desa fío  interesante del cua l todos hemos aprendido. A q u í está presen
te la  com plejidad en toda su m agnitud, no solo a través de form aciones profesio
nales distintas, enraizadas en países y  profesionales diferentes, sino en m aneras de 
ver, concebir y  pensar la  academia, la  investigación y  la  docencia, confluyeron en 
una  riqueza dialógica en fa v o r  de diseños de program as enriquecidos.

L a  conjugación de todas estas sim ilitudes y  diferencias en el marco de la  
concepción de l m ejoram iento de la  ca lidad  educativa p a ra  la  transform ación de 
la  m a triz productiva y  de los principios d e l B uen  V ivir ecuatoriano, h a n  sido el 
norte que nos ha  orientado. E l  trabajo integrado con la  Coordinación de Inves
tigación y  la  na tura leza  propia de las carreras ofertadas han  tam izado  el trabajo  

avanzado hasta  el momento.
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E l  trabajo integrado con el M inisterio  de E ducación h a  generado un  
espacio de trabajo pro fesiona l p leno  de cordialidad y  respeto, de enriquecimiento  
m utuo y  de reconocimiento a l aporte que desde los posgrados, la  U N A E  le ofrece 
a l magisterio fisca l.

Líneas a seguir.

E l  norte de la  Dirección de Posgrados es ofrecer program as que im pacten  
positivam ente en la  transform ación de la  educación ecuatoriana dando respues
tas a  las dem andas de los profesionales de la  docencia, de m anera articu lada  con 
procesos investigativos que desarrollen estas capacidades en los docentes.

E n  este sentido, la  Dirección de Posgrado espera consolidar las especiali- 
zaciones solicitadas por M I N E D U C  y  a tender a 8 0 0  auditores, asesores y  directo
res en el 2 0 1 6 . D e l m ism o modo, se comenzará a fo r m a r  a profesores de B a ch ille 
rato Técnico en la  zona  6  y  Loja. P or otra parte, en lo que respecta a la  form ación  
de docentes de B achillera to  General, ésta se realizará  por la  vía  de convenios con 
M I N E D U C  y  universidades españolas, así como a través de la  realización de pro 
gram as propios y  de titulación conjunta con universidades ecuatorianas a través 
de la  R e d  R E N A C E .

F inalm ente, una  deuda que debemos atender es la  fo rm ación  de doctores 
en educación, 2 0 1 7  es año previsto p a ra  ello.
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Coordinación
Académica

M a n e n a  V ilanova
Coordinación Académica

A l  recorrer la  U N A E  se percibe el trabajo realizado durante este p rim er  
período de v id a .

E l  sonido del cam ino nos conduce a l centro de la  p la z a  fr e n te  a  la  biblio
teca, un  lugar p a ra  el saludo matutino, donde estudiantes y  docentes se encuen
tran  diariam ente. E l  eco de los pasos es producto d e l vibrar del esfuerzo, ese que 

cada d ía  sentim os todos los que nos hemos ido involucrándonos en este proyecto 
universitario.

E n  la  m irada  de  los estudiantes se percibe el deseo por acoger la  opor
tu n id a d  que les abre la  educación, abiertos ante una  experiencia nueva, muchos 
de d is tin ta s  provincias ecuatorianas percibiendo la  im portancia de  convertirse en 

maestros; el oficio m ás delicado que acogerá a los nuevas generaciones, ese que 
abre a los otros a  la  vida y  a l mundo.

Docentes de doce nacionalidades transitan  por el am biente de dedica
ción de  la  U N A E , que han  llegado con d is tin ta s experiencias internacionales p a ra  
ofrecer su trayectoria y  acoger con g ra titu d  la  calidez del p a ís  y  la  po tencia lidad  
de la  U niversidad.

E ste  transitar de ja  ver que la  activ idad  académ ica m ás que u n  objetivo, 
en la  U N A E , es u n a  creación colectiva, donde d ía  a d ía  se reflexiona  sobre la  
fo rm ación  d e l S E R  M A E S T R O  como un  acto innovador, que actúa y  reflexiona, 
que estudia, propone y  crea, que indaga, investiga y  concluye, que encuentra
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sentido en su vínculo con la  comunidad, en su práctica  como docente, que recoge 
los principios de solidaridad, coherencia y  respeto de l B uen  Vivir, y  que se ubica  
dentro de la  sociedad contemporánea, sabiendo desde dónde habla, pero con una  
m irada  internacional de lo educativo.

E ste  p rim er período el equipo docente h a  ido consolidando las bases del 
trabajo que se proyecta en las carreras que se ha n  logrado consolidar hasta  el 
momento, las cuales son: Educación Básica, E ducación In tercu ltu ra l B ilingüe y  
E ducación In icia l. A  la  vez esta experiencia ha  perm itido  la  proyección de las 
próxim as carreras: E ducación Especial, E ducación en E specialistas en Inglés, 
E ducación en Ciencias y  Educación en Artes.

L a  coordinación A cadém ica  ha  generado la  estructura p a ra  que el pro 
yecto universitario de la  U N A E  y  la  docencia se reconozcan m utuam ente, buscan
do a lcanzar el sueño en la  activ idad  académ ica cotidiana. D e esta m anera se ha:

• Generado las bases de comunicación entre práctica  y  docencia.

• E stablecido un  program a de nivelación sólido.

• Fortalecido la  iden tidad  de las carreras en curso.

• Proyectado las nuevas carreras en fu n c ió n  de las necesidades educativas de 
las nuevas generaciones d e l país.

• Consolidado los prim eros puentes entre docencia e investigación.

• D esarrollado la  fo rm ación  p a ra  re flexionar sobre la  práctica  educativa del 
modelo pedagógico que implem entam os.

• A sen tado  la  m a lla  curricular, iden tificando  las características de la  m ism a y  
las potencialidades a las cua l se abre desde nuestro modelo.

• Creado las condiciones p a ra  que los equipos de trabajo desarrollen los con
tenidos y  constructos que conform an la  m a lla  curricular.

• Constituido el equipo académico de la  U N A E  y  su relación interinstitucio
nal.

E s  sabido que todo inicio im plica  un  esfuerzo mayor, la  U N A E  significa, 
p a ra  los que trabajam os en ella, un  reto. Como dice nuestro rector, es el hacer todo 
por primera vez, aunque el caudal de experiencias académ icas siempre nos m uestra
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el camino, toda acción nos traspasa preguntando por el tipo de  universidad que 
queremos, donde la  excelencia dem andada  y  deseada está atravesada por la  ac
ción colaborativa, solidaria y  potencial del conocimiento colectivo.

D e esta manera, lo académico es la  base de  nuestras acciones, pero a la  
vez es la  pregunta  que las guía. L a  U N A E , cada d ía  se confronta con la  novedad  

a l repensarse como universidad, a l replantearse la  pregunta  d e l hacer académico, 
a l estilo derridiano, por una universidad sin condición. P or eso, durante este período el 
reto ha  sign ificado  pensar que la  gestación p a sa  por el acto académico de  poder 
volverlo a pensar d e  otra manera.

L a  relación docente-estudiante h a  entrado en un  ám bito de reconoci
m iento mutuo, la  voz d e  los estudiantes tiene un  lugar de  acción cotidiana, de  
m irada  del m undo y  de proyección de los deseos que nos h a  perm itido  p la n tea r  y  
replantear propuestas nuevas. L a  voz d e l docente es reconocida por su experien
cia. E l  docente, en la  U N A E , acom paña la  experiencia fo rm a tiva  de l estudiante, 
pero el que decide es el estudiante.

L a s  lim itaciones con las que nos hemos encontrado se ha n  convertido 
en retos, en acciones p a ra  indagar. N uestro modelo pedagógico es un  reto con 
el que los docentes se ven confrontados cada d ía , el discurso circula a través de  
acciones pedagógicas que buscan responder a esa im agen de uso y  creación del 
conocimiento, a  través de  una  acción invertida, es decir donde la  voz d e l docente 
acom paña los procesos de aprendizaje, promueve y  provoca sus inquietudes, por
que la  rea lidad  y  lo que hay por saber siempre es mucho m ás que la  sim p lic idad  
de una  respuesta.

E l  docente, se h a  visto cada día, en el devenir del acontecimiento por 
descubrir y  descubrirse en las nuevas acciones, y  potencia liza  esa acción colectiva, 
colaborativa y  cooperativa de la  vida universitaria y  de la  proyección académica.

U na  de nuestras lim itaciones es la  p risa  con la  que se tienen que res
ponder a la  inm ensa dem a n d a  fo rm a tiv a  con la  que el p a ís  requiere de  nuestro 
trabajo. L a  U N A E  ha  ido creando estrategias colaborativas a  través de  convenios 
y  redes de actuación con otras universidades e instituciones, reconociendo la  d i
versidad de experiencias que en el p a ís  se ha n  gestionado, así como las que a  

nivel internacional se h a n  posicionado, y  bajo la  interacción colectiva, la  U N A E  
h a  buscado escucharlas y  com partir p a ra  entretejer las diversas m iradas sobre la  
educación y  lo educativo.

Los meses de trabajo nos ha n  perm itido  aprender la  im portancia y  la  
responsabilidad que la  U N A E  tiene con y  p a ra  el país. P or eso, toda acción que se
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lleva  a cabo se rea liza  con dedicación, detenim iento y  mucho compromiso. T a m 
bién nos h a  perm itido  comprender la  im portancia de poder crear un  proyecto que 
recoge y  reflexiona  sobre la  docencia y  sobre la  fo rm ación  de form adores a nivel 
internacional, reconociendo el compromiso que este proyecto le ha  abierto a la  
profesión, m ás a llá  de  la  fro n te ra  d e l país.

L o  académico desde la  U N A E  se proyecta bajo la  pregunta  por la  pro 
fe s ió n  docente, dentro de  un  contexto nacional e internacional, po r ese docente 
m ujer y  hombre de todos los niveles y  ámbitos, por el lugar que ocupa la  p ro fe 
sión en los procesos de  hum anización, por los procesos de  construcción social d e l 
conocimiento, por las relaciones de  interculturalidad, por los de  la  inclusión de  la  

diferencia, la  participación y  democratización.
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Z a ir a  R a m ír e z  A p u d  López  
Carrera de Educación Básica

L a  Carrera de E ducación B ásica  (E B )  tuvo su aprobación ante el Con
sejo de E ducación Superior (C E S )  el 10 de M arzo  de 2 0 1 5 , como un  program a  
presencial con un  to ta l 7 ,2 0 0  horas. E l  objetivo que persigue la  carrera es “form ar  
profesionales con compromiso ético y  docentes de excelencia para la enseñanza aprendizaje de 
los n iños/as del sistema de E B ;  capaces de investigar, analizar, fundamentar, p lan ificar... 
proyectos y  estrategias educativas.. .orientadas a la prevencióny resolución de problemas en el 
ámbito educativo.. .y  la innovaciónpedagógicay social ” (U N A E , 2 0 1 5 :4 ) .

D entro de las actividades que se han realizado en la  Carrera de E ducación  

B ásica  (E B )  se pueden  m encionar las siguientes:

• Inicio del programa de Educación Básica: Donde se reunió al colectivo 
de profesores que estarían participando en la Licenciatura de EB  y  
se les informó acerca de su carga académica.

• La construcción de los syllabus de asignatura: Para lo cual se reunió el 
colectivo de profesores que iban a impartir la asignatura.

• Para la construcción de los syllabus se realizaron sesiones académicas 
periódicas con la finalidad  de plantear los contenidos que se iban a 
abordar.
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• Se realizaron reuniones con los docentes de la carrera para ir 
monitoreando la implementación de los syllabus, así como el avance 
de los mismos.

• Asignación de los códigos para las asignaturas de la malla curric
ular de EB, en conjunto con la Dirección de Educación Inicial, la 
Coordinación Académica, y  en el mismo proceso se estableció la 
relación y  seriación de las diferentes asignaturas de la malla.

• Se realizó el análisis de las mallas curriculares donde se pudieron 
detectar inconsistencias entre las éstas y  el microcurriculum de la car
rera, para lo cual se establecieron diversas reuniones y  videoconfer
encias con los responsables del diseño de las mallas, y  poder despe
ja r  las dudas al respecto.

• Derivado del análisis anterior se buscó alinear los contenidos im
partidos en las asignaturas con el microcurriculum aprobado por el 
Centro de Educación Superior (CES).

• Se asistió a las reuniones académicas con el rector de nuestra in
stitución para exponer las problemáticas derivadas del inicio de la 
carrera de Educación Básica.

• Se realizaron reuniones académicas con el Dr. Ángel Pérez para  
tener claridad y  conocer la metodología de las Lesson Study que debía 
aplicarse en la asignatura de investigación- acción, como una guía 
rectora del trabajo en el aula.

• Se efectuaron videoconferencias con la Dra. Monserrat Kramer, 
con la finalidad  de esclarecer las dudas que se tenían respecto a la 
organización de las mallas y  el momento en que se establecían las 
asignaturas propias de cada una de las menciones de la carrera EB.

• Se nombraron a los coordinadores de asignatura para el primer 
ciclo, la asignación se realizó con base en la pericia de los docentes 
y  la representatividad de nacionalidades dentro del colectivo de co
ordinadores, los docentes asignados fueron:
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- Dra. Alena Karpova (Bielorrusia): Enseñanza Aprendizaje de 
la Comunicación Humana.

- Postulante a Dra. Gisselle Tur (Uruguay): Sociedad Contem
poránea.
- Dra. Tammara Ramírez Apud (México): Sistemas y  contextos 
sociales.

- Dr. Ignacio Estévez (Cuba): Aproximación Diagnóstica.

- Dr. Ricardo Pino (Cuba): Enseñanza Aprendizaje de la comu
nicación humana.

• Los coordinadores de asignatura de este primer ciclo tuvieron la 
función de reunir al colectivo de docentes e ir monitoreando el pro
greso de la materia.

• Se realizaron visitas a las escuelas (8  escuelas en total del régimen 
costa), donde los estudiantes realizarían las prácticas pre-profesio- 
nales en el primer ciclo, junto con la coordinadora de prácticas y  el 
departamento de vínculo con la colectividad.

• Desde la Dirección de la Carrera de EB, se acudió junto con la 
Coordinación Académica, al “Taller de Armonización de los Itin
erarios de las Carreras de Educación" realizado en la Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil, organizado el CES y  precedido 
por la Dra. Elizabeth Larrea. En el mismo evento se participó den
tro del taller “Núcleos Problémicos del Sistema Educativo Nacion
al".

• E l colectivo de docentes ha participado en las diversas actividades 
que ha organizado la Universidad, así como las pláticas y  talleres 
que han impartido los diferentes miembros de la Comisión Gestora 
de nuestra institución.

• Desde la Dirección de EB, se ha dado atención a las diversas prob
lemáticas presentadas por los docentes para la realización efectiva 
de su labor cotidiana frente a grupo.
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• Se ha dado respuesta y  seguimiento a las diversas problemáticas 
estudiantiles reportadas a esta dirección.

Actividades Interinstitucionales.

•  Se dio respuesta a la invitación realizada por el Lic. Francisco Idro- 
vo. Rector el Instituto Tecnológico Superior Luis Rogerio González 
(ITSLRG), donde se acudió con un colectivo de estudiantes repre
sentativos de cada paralelo para asistir a la “Feria de Ciencia Tec
nología 2 0 1 5 ”.

• Se atendió a la petición de la ESPOL para participar en el evento 
Internacional de Matemáticas.

Dificultades presentadas (y soluciones encontradas).

Algunas de las dificultades que se han presentado en la carrera 
de EGB son:

• Falta de claridad en el Modelo Pedagógico para la orientación del 
proyecto, lo cual se debió al inicio del ciclo, donde la orientación del 
Modelo no se había recibido.

- Solución: A partir del inicio de las clases de primer ciclo, se 
ha trabajado mucho en entender el Modelo Pedagógico de la Uni
versidad y  las directrices que se deben considerar para la construc
ción del proyecto.

• E l análisis de las mallas curriculares presentó inconvenientes al 
tener tres versiones diferentes y  no contar desde el principio con la 
última versión aprobada por el CES.

- Solución: En estos momentos, se cuenta con la malla aproba
da en su versión oficial.
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mos a mitad del ciclo académico.

- Solución: Se respetaron los contenidos abordados hasta ese 
momento y  se incorporaron los contenidos faltantes para la segun
da mitad del ciclo.

• La lenta conexión a internet durante los primeros meses de clases, 
lo cual representó una dificultad en la búsqueda de materiales 
didácticos para los syllabus, debido a que los recursos académicos 
utilizados en clase eran principalmente electrónicos.

- Solución: La universidad realizó un cambio en los servidores 
de la UNAE que permitió terminar el trabajo de los docentes.

• E l problema de internet también afectó a los estudiantes de la 
carrera de EB, en cuanto a los trabajos de investigación, el envío y  
recepción de información por parte de los docentes.

- Solución: De la misma manera, la problemática se vio amino
rada con el cambio de servidores inalámbricos que se instalaron en 
la universidad.

• La fa lta  de M aterial Bibliográfico en la Biblioteca, para lo cual 
se hizo la petición por parte de los docentes para la adquisición de 
libros y  revistas.

- Solución: Este aspecto se cubrió con la suscripción de la Uni
versidad a BASES DE DATOS ACADÉMICAS.

• Las problemáticas que expresaron, tanto los profesores como los 
alumnos de la carrera de EB, fueron presentadas ante el rector de la 
institución en las reuniones semanales con los diferentes directores 
académicos.

- Solución: Desde la Dirección de la Carrera de Educación 
Básica, se ha escuchado de manera abierta, tanto a los profesores 
como a los estudiantes con la finalidad  de poder brindarles el apoyo 
académico que se requiera.
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Proyección de la carrera de educación básica.
Dentro de los proyectos a corto plazo que se tiene contempla

dos, están:

• Activar una serie de cursos y  talleres para los estudiantes en coor
dinación con el área de salud, con tópicos relacionados a educación 
sexual y  equidad de género.

• Establecer la comunicación con la Escuela Superior Politécni
ca del Litoral (ESPOL) para fortalecer el Área de Matemáticas, a 
través de redes de colaboración.

• Gestionar convenios de colaboración con las diferentes Universi
dades Emblemáticas de Ecuador, para proyectos que involucren los 
procesos educativos.

• Establecer comunicación con el M IES y  el programa que pro- 
mociona sobre tópicos relacionados con la “juventud”, para los 
estudiantes de EB.

• Gestionar un sistema de transporte universitario docente que per
mita la movilidad permanente de los académicos que viven en la 
Ciudad de Cuenca a la UNAE.

• Documentar las experiencias de los estudiantes en las prácticas de 
sus asignaturas y  de las prácticas pre profesionales, como parte de la 
metodología de Lesson study.

La suma de esfuerzos por parte de todos los actores involucra
dos, ha permitido ir dando claridad al proyecto de la carrera de EG. 
Sin embargo, la relevancia de este proyecto, sin precedente, nos invita a 
uno de los grandes de los retos futuros para la carrera, como es el poder 
proyectarla como referente nacional e internacional para la educación 
básica.

Referencias bibliográficas.
UNAE (2015). Descripción general de la carrera de Educación General.
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L u is  H errera
Carrera de Educación Intercultural Bilingüe

L a  Educación In tercu ltu ra l B ilingüe E I B  no puede comprenderse fu e r a  
la  trayectoria de lucha po lítica  d e l movim iento indígena ecuatoriano. E n  determ i
nadas producciones, se id en tifica  a Dolores Cacuango como una  de sus fu n d a d o 
ras, en 1945 , en territorios rurales d e l cantón Cayambe. S in  embargo, los procesos 
m ás claros de la  E I B  se producen en la  década de los años 8 0  d e l siglo X X , por 
diversas iniciativas lideradas por la  Confederación de N acionalidades Indígenas  
d el E cuador (C O N A IE ). P ara  noviembre de 1988 , se crea la  Dirección N aciona l 
de Educación In tercu ltu ra l B ilingüe, como una  instancia  institucional adscrita a l 
entonces M inisterio  de Educación y  C ultura. Posteriormente, en 1998, luego de 

un  período exitoso de lucha y  presencia po lítica  de la  C O N A IE , se logra inclu ir  
a la  E ducación In tercu ltu ra l en los postulados constitucionales, hecho que nunca  
antes conllevó tales connotaciones. N o  obstante, f u e  sólo en la  Constitución de 
2 0 0 8  que la  tem ática  de la  E ducación In tercu ltu ra l B ilingüe adquiere im portan
cia institucional y  política, como parte  de un  nuevo régimen civilizatorio: Sumak 
Kawsay o B uen  Vivir.
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Se ha realizado una mención excesivamente sintética del proce
so político de la EIB en Ecuador, pero que sin duda constituye un an
tecedente significativo sobre el tema, que deviniera en la creación de di
versas carreras de Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad 
Cuenca, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Nacional de 
Chimborazo, Universidad Estatal de Bolívar, entre las principales. La 
Universidad Nacional de Educación también se interesó en la temática 
de EIB, logrando la aprobación de la carrera el 21  de julio de 2015, 
mediante Acuerdo ACU-SO-21-No.081-2015.

Previo a la aprobación mencionada, se llevó a cabo un foro de
bate sobre Buen Vivir, el 4  de agosto de 2015. Se contó con la par
ticipación de Freddy Elhers (Secretaría Nacional para el Buen Vivir), 
Marcelo Eduardo Zaiduni (Asesor permanente del Ministro de R ela
ciones Exteriores de Bolivia), Juan Javier Zárate (Director General de 
Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia), y Luis 
Herrera (Docente de Educación intercultural Bilingüe UNAE).

Desde el proceso de apertura de la carrera, el Consejo de E d
ucación Superior solicitó a la UNAE la coordinación nacional de las 
carreras de EIB, para proceder con la reformulación de las respectivas 
licenciaturas y  su posterior aprobación; se estableció el 31  de diciembre 
de 2015, como fecha límite para la presentación de las ofertas educati
vas. Como parte de estas iniciativas, se está formalizando la creación de 
una licenciatura a nivel nacional. Se pretende que la licenciatura cuente 
con el respaldo institucional de todas las universidades que ofertan li
cenciaturas en EIB en el país. En esa perspectiva, se persigue una sola 
propuesta de estudio, bajo la modalidad a distancia, con un claustro 
unitario de docentes y con cada materia trabajada por módulos. La 
licenciatura está dirigida a bachilleres y egresados de los ISPEDIB que 
se encuentran en ejercicio de la docencia. E l programa se lo intenta 
iniciar con alrededor de 700 maestros con nombramiento, para el año 
2016. En lo posterior, se pretende continuar, procesualmente, con los 
maestros con contrato. En cuanto a los egresados de los ISPEDIB, se 
plantea la realización de una consultoría para determinar criterios y 
procedimientos que faculten el acceso académico de los egresados de 
los ISPEDIB a esta licenciatura, determinando la pertinencia de pro
cesos de homologación, nivelación y  validación de conocimientos y
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trayectoria profesional educativa, a través de exámenes de suficiencia e 
instrumentos para medir experiencias y trayectorias.

En la Carrera de Educción Intercultural Bilingüe se ha confor
mado un equipo docente interdisciplinar, con mucha experiencia en la 
temática, tanto a nivel nacional como internacional. E l modelo edu
cativo parte del reconocimiento de la experiencia como fundamento 
epistémico y pedagógico, muy acorde a los principios de la cognición 
situada, la epistemología del Sur y de la investigación-acción, que son 
pilares del modelo de pedagogía propuesto por la Universidad Nacio
nal de Educación. La propuesta se sostiene en el diálogo de saberes 
y en el compartir el conocimiento, más que responder solamente a 
dinámicas de colaboración, como se lo ha promulgado en los enfoques 
constructivistas de aprendizaje. En el enfoque intercultural, la produc
ción epistémica tampoco puede desconocer las problemáticas políticas 
y  éticas en la generación de saberes, conocimientos, tecnologías y  prác
ticas. La interculturalidad, entonces, plantea el diálogo epistémico, la 
educación a través de procesos para compartir experiencias y  apren
dizajes, integrando de manera respetuosa las producciones culturales 
diversas, y  promoviendo un nuevo acuerdo ético para la sociedad. En 
las perspectivas mencionadas, se participó en el curso de enfoques de 
igualdad, promocionado por la Coordinación Nacional de Saberes 
Ancestrales de la SENESCYT, para integrar estos aprendizajes en las 
dinámicas de trabajo integral de la carrera de EIB.

En cuanto a iniciativas de investigación se tiene dos proyectos 
prioritarios: Proyecto de investigación para la revitalización cultural de 
saberes ancestrales en agro ecología y agricultura fam iliar, en relación 
con propuestas educativas. Este proyecto se lo está diseñando con la Co- 
ordiñación Regional 6  de la SE N E SC YT y  la asociación Mushuc YuYai 
del cantón Cañar. E l otro proyecto es sobre cartografías y  educación, 
tendiente a identificar y analizar procesos de subjetivación y territori
alidad en las escuelas donde se realizan las prácticas preprofesionales. 
Adicionalmente, se tiene previsto la creación del Centro de Estudios e 
Investigaciones en Educación Intercultural y Lenguas Originarias.

Finalmente, para la carrera de EIB, se desea fortalecer el traba
jo  internacional de redes. Se cuenta con propuestas de convenios insti-
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tucionales con redes y  universidades a nivel Internacional en Educación 
Intercultural. Para el año 2016, se considera la necesidad de realizar con 
las redes de EIB el congreso académico que estuviera previsto realizarse 
con anterioridad, pero que por diversas razones no ha sido factible con
cretarlo; obviamente, la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de 
la UNAE, en su calidad de universidad emblemática del Estado ecu
atoriano, concibe como prioritario retomar esta iniciativa académica. 
En cuanto a redes con vínculos con el Estado ecuatoriano se cuenta con 
el interés de la SENESCYT, CES, M INEDUC, M C C T H y la UNAE  
para convenios que consoliden la temática de la interculturalidad en la 
educación superior de Ecuador.

Para el año 2016, se ha acordado implementar una sede de la 
UNAE en la ciudad de Nueva Loja, capital de la provincia de Sucum- 
bíos. E l acuerdo implica iniciar con la oferta de la Carrera Educación 
Intercultural Bilingüe.
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Construyendo el Buen Vivir (“Sumak Kawsay”) 
y la participación ciudadana desde la primera infancia

G isselle  T u r  Porres
Carrera de Educación Inicial

“E l respeto a la autonomía y  a la dignidad de cada uno es un 
imperativo ético y  no un favor que podemos o no concedernos

unos a los otros”. 
Paulo Freire

L a  Carrera de Educación In ic ia l responde en g ra n  m edida  a l m ejora
m iento cualitativo d e l ta lento  hum ano que se proyecta en el P la n  D ecenal de 
E ducación d e l E cuador 2 0 0 6 -2 0 1 5 , en su po lítica  N  1, de universalización de la  
educación in fa n ti l  de 0  a  5  años de edad; con el objetivo de “brindar educación 
in fa n ti l  p a ra  n iñas y  niños menores de 5  años, equitativa y  de ca lidad  que res
pete sus derechos, la  diversidad, el ritm o na tura l de crecimiento y  aprendizaje y  
fo m en te  valores fun d a m en ta les , incorporándolos a  la  fa m il ia  y  a  la  com unidad” 

(M IN E D U C , 2 0 0 7 , objetivo po lítica  N  1).
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E l  P la n  D ecenal de E ducación d e l E cuador 2 0 0 6 -2 0 1 5 , ideado como 
un  ejercicio de participación ciudadana reconoce la  Educación In ic ia l como uno 
de los grandes retos p a ra  g a ra n tiza r el cum plim iento p leno  d e l derecho a la  edu
cación (U N A E , 2 0 1 4 ) . E n  este sentido, de mejoram iento cualitativo d e l talento  
docente, la  U N A E  potencia la  fo rm ación  in icia l con p e r f i l  docente-investigador 

que p iensa  a los sujetos educativos como actores de construcción y  reflexión en el 
proceso de aprendizaje. D e esta fo r m a  se concibe a la  n iña  y  a l niño como sujeto 
de derecho. Se p la n tea  la  im portancia que desde la  fo rm ación  in icia l se reflexione  
sobre la  educación y  la  relación con la  in fancia , dando voz a los niños desde las 
acciones y  sus “fo rm a s  otras de pensar y  v iv ir” (V ilanova, 2 0 1 5 ) .

L a  U N A E  se p la n tea  como objetivo genera l de la  fo rm ación  en E d u ca 
ción In icia l:

F orm ar profesionales docentes de excelencia p a ra  la  enseñanza-aprendi
za je  de niños y  n iñas entre 0  y  5  años, capaces de analizar, fu n d a m en ta r , p la n i f i 
car, gestionar, evaluar y  retroalim entar p lanes, programas, proyectos y  estrategias 

educativas y  curriculares orientadas a la  prevención y  resolución de los problem as 
en el ám bito educativo, en el marco de la  equidad, la  inclusión y  la  innovación  
pedagógica y  social. (U N A E , 2 0 1 4 ) .

E n  U N A E  concebimos una  form ación  pro fesional de excelencia en los 
ámbitos hum ano, pedagógico y  d iscip linar d e l aprendizaje (U N A E , 2 0 1 4 ) . L a  

fo rm ación  en Educación In ic ia l de la  U N A E  se inscribe en un  modelo pedagó
gico que destaca “el compromiso y  la  im plicación activa d e l docente... e incluye 
aspectos ra-cionales y  emotivos, conocimiento explícito y  conocimiento tácito, 
téc-n icas y  habilidades concretas y  es-tra tegias y  modelos teóricos” (A lvarez et 
al., 2 0 1 3 , p . 15).

N uestro m ayor reto en el desarrollo de la  carrera es pensar la  pa rtic i
pación ciudadana  de las niñas y  los niños como sujetos y  actores de derecho. 
E specíficam ente, nos interesa preguntarnos “por la  posib ilidad  de los ciudadanos 
in fa n tile s  de ejercer su derecho a la  participación en las instituciones y  contextos 
que los recibe y  aloja cotid ianam ente”. (Arrúe y  Consoli, 2 0 1 0 , p . 2). N o  debemos 
olvidar que la  construcción de la  c iudadanía  y  d e l B uen  V ivir ( “S u m a k  K a w sa y ”)  

se fu n d a  desde la  práctica  cotidiana, en tanto  que nuestras prácticas educativas 
ha n  de potenciar la  acción y  expresión de niñas y  niños, que generalm ente son 
objeto de decisiones de los adultos. P or ello, la  fo rm ación  superior en Educación  
In ic ia l debe p lan tearse el reto de com partir el cotidiano docente con niñas y  niños 
autónomos y  emancipados. D e esta manera, se propone una  postura  crítica sobre 
la  participación in fa n ti l  y  el cuestionarse sobre el pensar a la  n iña  o niño como de
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positario de acciones. T a l como presenta  el M inisterio  de E ducación d e l E cuador  
(M IN E D U C ) “el B uen  V ivir es un  eje esencial de la  educación, en la  m edida  en 
que el proceso educativo debe contem plar la  preparación de fu tu ro s  ciudadanos, 
con valores y  conocimientos p a ra  fo m e n ta r  el desarrollo del p a ís ”.

Otros organismos del Estado, como ser el M inisterio  de Inclusión E co
nóm ica y  Socia l (M IE S ), en su po lítica  púb lica  de D esarrollo In fa n t i l  Integral, 
promueve el ejercicio de la  participación y  la  ciudadanía. L a s  n iñas y  niños “son 
reconocidos y  apreciados como sujetos activos y  partícipes en su desarrollo, con 

características y  necesidades particulares y, sobre todo, con derechos ante el m un
do y  la  legislación”. (M IE S , 2 0 1 3 , p .2 5 ) .

E l  compromiso educativo con la  transform ación social se hace evidente 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los sujetos educativos y  en la  vincu
lación con la  com unidad hacia  un  B uen  V ivir proyectado en la  educación. D e ta l  
fo rm a , la  vinculación con la  com unidad y  la  realización de prácticas pre-profe- 
sionales desde el p rim er ciclo de la  carrera proporcionan una oportunidad de en
señanza-aprendizaje m arcada po r un  compromiso educativo y  socio-comunitario 
en el contexto ecuatoriano.

L a  carrera de E ducación In ic ia l ju eg a  u n  rol central en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la  prim era  in fancia , contribuyendo a las propuestas so
cio-educativas y  fo rta leciendo  a los distintos actores en el desempeño de sus roles: 
fa m il ia , institución educativa y  com unidad. Asim ism o, la  carrera cum ple un  rol 
central en la  fo rm ación  investigativa y  académ ica integral desde el proceso re flex i
vo de la  experiencia, adquiriendo competencias educativas transform adoras p ara  
construir una  com unidad de aprendizaje d e l B uen  Vivir.

E l  reto es potenciar la  participación activa de los estudiantes de la  ca
rrera, y a  su vez éstos acom pañando el desarrollo de la  participación activa de 
las n iñas y  niños en el proyecto educativo, com unitario y  fa m ilia r . “Cuando los 
adultos responsables de la  crianza valoran las capacidades e iden tifican  sus po ten
cialidades, desde la  participación como derecho y  desde el sentido de lo humano, 
es cuando realmente ellos y  ellas se fo r m a n  como ciudadanos y  ciudadanas que 

argum entan, deliberan, ejercen la  crítica propositiva, concertan y  eligen libre
m ente en beneficio del bien com ún” (C astañeda  B e r n a ly  E strada , 2 0 1 2 , p .1 1 ) .
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M a rio  D u tá n
Nivelación Académica

Los cursos de nivelación tienen po r objetivo que los estudiantes ingresen a  

las instituciones de educación superior con las destrezas específicas y  habilidades  
cognitivas que garanticen su éxito en la  vida académica. Los estudiantes deben de 
m anera previa  a su ingreso a una  Institución de E ducación Superior, aprender a 
aprender, con un a  visión sistèmica, hum ana  e integral. Se  debe propender a l de
sarrollo de habilidades cognitivas de razonam iento lógico, crítico y  creativo p a ra  
fo r ta lecer las competencias académicas.

P ara  desarrollar las habilidades, destrezas, competencias y  desempeños 
necesarios, p ara  que los estudiantes asum an el conocimiento disciplinario, tec
nológico, p ro fesional y  hum anístico de fo r m a  responsable, es m uy importante 
la  construcción de conocimiento a p a r tir  de las capacidades p ara  relacionarse, 
actuar, analizar, crear y  transform ar la  realidad, basadas en la  experiencia, p re 
conceptos, intereses, necesidades y  la  percepción ind iv idua l d e l m undo interior y  
exterior, vinculado con el B uen  Vivir.

A dem ás es im portante introducir a  los estudiantes en las herram ientas 
conceptuales y  los conocimientos básicos necesarios p a ra  generar una  m irada
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histórica d e l presente, como resultado de un  extenso y  complejo proceso de con- 
flic tiv id a d es  sociales y  culturales; y  d a r  a conocer a los estudiantes los términos y  
teorías básicas.

Currículo.

E l  currículo se estableció en fu n c ió n  de la  clasificación internacional 
norm alizada  de la  educación y  de los Campos C ientíficos y  Tecnológicos de la  
U N E SC O . L a  clasificación de cada carrera d e l S is tem a  de Educación Superior 
Ecuatoriano es gestionada por el S N IE S E .

A ctua lm en te  existen seis currículos de N ivelación vigentes p a ra  las carre
ras del S is tem a  de Educación Superior, y  de acuerdo a l objetivo de la  U niversidad  

N aciona l de Educación corresponden a P R O G R A M A S  B Á S IC O S , E D U C A 
C IÓ N , S E R V IC IO S , C IE N C IA S  S O C IA L E S  Y  H U M A N ID A D E S

Área y subárea de Educación.

Formación de personal docente en Ciencias de la  Educación.

Malla Curricular.

L a  M a lla  C urricular de l curso de nivelación de carrera d e l S is tem a  N a 
cional de N ivelación y  A dm isión  S N N A , contiene el enfoque, modelo y  microcu- 
rrículo:

• Introducción a la  Comunicación Académ ica.
• U niversidad y  B uen  Vivir.
• C ultura  y  Sociedad.
• Psicología.
• M atem áticas.
• Proyecto Integrador de Saberes.

Descripción de las Actividades.

Se desarrollan dos cursos de nivelación anualm ente (prim er semestre y  
segundo semestre).

Período de clase p rim er semestre: 13 de abril 2 0 1 5  -  0 4  de septiembre 2 0 1 5
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Inducción docente 2015.

Se proporcionó a los docentes inform ación acerca de la  estructura acadé
mica, objetivos estratégicos, M odelo Pedagógico, oferta  académica, objetivos de 
la  nivelación, reglamento, microcurrículo, distributivos, hora clase, p lan ificación , 
investigación, tutorías y  vinculación con la  colectividad.

Inducción estudiantes 2015.

L a  inducción a los estudiantes se realizó m ediante la  presentación de los 
objetivos de la  nivelación, M odelo Pedagógico, R eg lam ento  d e l S is tem a  N aciona l 
de N ivelación y  A dm isión  y  asignaturas que se encuentran dentro de este proceso.

Matrícula de estudiantes en el sistema online del SNNA.

Los estudiantes adjudicados p a ra  el ingreso a nivelación p a ra  el prim er  
semestre d e l año 2 0 1 5 , fu e ro n  2 3 1  matriculados, y  a l f in a l i z a r  el p rim er semestre 
se obtuvo 1 8 7  estudiantes, y  4 4  estudiantes retirados.

Gráfico 1. I Semestre 2015

Fuente: Bienestar Estudiantil

Reporte de calificaciones.

E l  estudiante debe obtener cinco calificaciones durante el semestre de 
nivelación por asignatura:

• Gestión d e l aprendizaje 1.
• E xa m en  parcial.
• Proyecto de A u la .
• Gestión d e l A prendiza je  2.
• E xa m en  F inal.
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Para el Proyecto Integrador de Saberes.

• D esarrollo de l proyecto.
• D e fen sa  del proyecto fr e n te  a  un  tr ibunal p a ra  lo cual se establecen las 

rúbricas.

E l  resultado f i n a l  promedio, acorde a lo establecido por el R eglam ento  de E va lu a 
ción del S N N A  p a ra  aprobar la  nivelación es de un  pun ta je  de 8 / 1 0  o más.

Resultados primer semestre 2015.

Tabla 1:

Total de estudiantes 187
Estudiantes aprobados 185
Estudiantes reprobados 2
Solicitud de segunda matrícula 1

Fuente: Reporte de calificaciones Coordinación de Nivelación

Feria Científica, Proyecto Integrador de Saberes.

E n  las exposiciones del Proyecto Integrador de Saberes, los estudiantes 
re fle jan  el proceso de integración d e l aprendizaje de acuerdo a l M odelo P eda 
gógico de la  U N A E , de ta l  m anera que se evidencie que el estudiante asum e el 
proyecto en una  construcción y  reconstrucción dialógica de saberes p a ra  la  vida. 
P or medio de la  exposición de l Proyecto Integrador de Saberes, se visua liza  la  

experiencia práctica  adquirida, relacionada con un  fu e r te  fu n d a m en to  teórico, 
donde se comprueba una  real comprensión de los conceptos.

E n  el 2 0 1 5  se presentaron los resultados de todos proyectos elaborados en 
educación, reconociendo los m ás destacados:

Primer lugar.
Operaciones con conjuntos (P aralelo 5  m atutino).
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Tercer lugar.
W eb “E duescribe” p a ra  la  creación de textos en el p rim er año de 
bachillerato (P aralelo 2  vespertino).

Personal docente.

Tabla 2:
Docentes I Semestre de Nivelación 2015
TITULACIÓN DE DOCENTES

Ph.D 8
Doctorando 1
Maestría 10
TOTAL DOCENTES 19

NACIONALIDADES DE DOCENTES

Argentina 1
Colombia 1
Cuba 2
Chile 1
Ecuador 11
España 2
Francia 1
TOTAL GENERAL 19

Fuente: Dirección de Talento Humano.

Habilitación Docente.

Los docentes que se vinculan con la  nivelación deben ser docentes hab ili
tados por el S N N A . Se entiende po r docentes habilitados aquellos ciudadanos con 
títu lo  de tercer nivel que después de iniciar u n  proceso de inscripción en la  pág ina  

web d e l S N N A , sección H abilitación  Docente, rinden y  aprueban el E N E S  y  el 
curso de Pedagogía y  D idáctica  (virtual), U na  vez que el o la  ciudadana h a  in i
ciado y  aprobado este proceso con un a  calificación m ín im a  de 7 0 /1 0 0  se hab ilita  
p a ra  ser docente de nivelación en las I E S  a nivel nacional.

M ed ian te  In fo rm e Técnico p a ra  “V ALID AR E L  P R O C E SO  D E  H A B IL I
T A C IÓ N  Y  P E R F E C C IO N A M IE N T O  D O C E N T E  C O N  T ÍT U L O S  D E  Ph.D, M A E S 
T R ÍA S  Y  D E  U N IV E R S ID A D E S  E M B L E M Á T IC A S  D E L  S IS T E M A  N A C IO N A L  
D E  N IV E L A C IÓ N  Y  A D M IS IÓ N  (SN N A )”, d e l 3 0  de abril de 2 0 1 5 , se concluyó: 
“( . . . )  el cambio que promueve el Estado para mejorar la Educación Superior y  en este caso de
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los estudiantes que ingresan al Sistema de Nivelación y  Admisión de la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el de contar para dichos cursos con profesores con 
excelentes niveles educativos, morales y  de compromiso ético. Las Universidades Emblemáticas 
creadas en el país, han implementado estándares de reclutamiento de docentes investigadores y  
expertos disciplinares de nivel de maestría y  Ph.D  que les garantiza la calidad de docencia en 
Educación Superior. Por ésta razón se propone un plan de validación de habilitación para los 

docentes en nivel de Educación Superior con grado académico de Maestrías y  Ph.D  que se en
cuentran impartiendo los cursos de nivelación del Sistema Nacional de Nivelación y  Admisión 
(SNNA) en las Universidades Emblemáticas, basado en el artículo 61 del Reglamento del Régi
men Académico ( ...) .

P or lo tanto  la  Coordinación de N ivelación y  el S E N E S C Y T  habilitaron  
a todos los docentes de la  U N A E  que actualm ente se encuentran en nivelación.

Evaluación docente.

E n  coordinación con el A rea  A cadém ica, la  Dirección de E valuación  y  
Acreditación, e Innovación, se elaboraron los instrum entos y  la  aplicación de los 

mismos.

Evaluación:

• E stud ian tes a  docentes;
• Coordinación académ ica a docentes; y ,

• Autoevaluación.

Aplicación del EXONERA.

A l  ser la  U N A E  seleccionada como recinto, se coordinó con el S E N E S 
C Y T  la  aplicación d e l E X O N E R A , u tilizando  espacios fís ico s  adecuados ( 5  A ulas, 
4  generales, 1 discapacidad), con 5  docentes aplicadores, 1 docente supervisor, 2  
docentes de reserva, y  3  docentes de apoyo. N úm ero de Inscritos: 144  estudiantes.

Preparación ENES.
ENES online.

L a  Coordinación de N ivelación de acuerdo con la  S E N E S C Y T  realizó la  

capacitación a estudiantes.

• E stud ian tes beneficiados: 83.
• D esignación de docentes de Nivelación.
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• F echas de capacitación: Sábado  2 2 , 2 9  de agosto y  el 5  de septiem bre  
2 0 1 5 .

Preparación ENES presencial.

E l  tiempo de duración de este proceso fu e  de 3  meses (de ju n io  a septiem 
bre de 2 0 1 5 ) .

• 2 0  estudiantes del sector, en coordinación con la  Dirección de 

Vinculación con la  Colectividad.
• 102  estudiantes condicionados de la  U N A E .
• 6  docentes designados desde la  Coordinación de N ivelación.

Capacitación SNNA a docentes de bachillerato.

9 6  docentes de B achillera to  de las d iferentes U nidades E ducativas de la  
zona 6  régimen costa, fo rm aron  parte  d e l proceso de capacitación d e l S N N A  en 
coordinación con el M IN E D U C , S E N E S C Y T  y  U N A E , tra tando  los siguientes 

temas:

• P olítica  genera l d e l S N N A .
• D estrezas d e l desarrollo d e l pensam iento  (abstracto, numérico y  verbal).
• Proyecto de vida.

Contrato SENESCYT y UNAE.

A l  contar la  U N A E  con autonom ía universitaria se procedió a rea lizar un  
contrato con la  S E N E S C Y T , p a ra  la  ejecución de la  nivelación I I  semestre 2 0 1 5 , 
p a ra  los estudiantes que dentro del S is tem a  N aciona l de N ivelación y  A dm isión, 
fu e ro n  adjudicados a la  U niversidad N aciona l de Educación, a  través de un  curso 

vinculado a los resultados de la  convocatoria d e l exam en E N E S  aplicado el 2 1  de 
m arzo de 2 0 1 5 , p a ra  el ingreso a las Instituciones de E ducación Superior Públicas  
d el país, de acuerdo a los lineam ientos de l R eglam ento  d e l S is tem a  N aciona l de 

N ivelación y  A dm isión  vigente.

Nivelación II semestre 2015.

Matrículas de II Semestre de Nivelación 2015.

• M a trícu la  ad jud icada  a estudiantes 2 2 9
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Tabla 3:
Nivelación II Semestre 2015

PROVINCIA #_Est. %

AZUAY 114 49,78%
CAÑAR 87 37,99%
CHIMBORAZO 3 1,31%
EL ORO 3 1,31%
GUAYAS 3 1,31%
IMBABURA 4 1,75%
LOJA 5 2,18%
MORONA SANTIAGO 1 0,44%
NAPO 3 1,31%
PICHINCHA 5 2,18%
TUNGURAHUA 1 0,44%
Total 229

Docentes.
Tabla 4:

Docentes II Semestre de Nivelación 2015.
TITULACIÓN DE DOCENTES

Ph.D 6
Doctorando 4
Maestría 11
TOTAL DOCENTES 21

NACIONALIDADES DE DOCENTES

Argentina 2
Colombia 1
Cuba 1
Chile 1
Ecuador 13
Francia 1
Perú 2
TOTAL GENERAL 21

Fuente: Dirección de Talento Humano.

Estrategias para asegurar la calidad de la nivelación.

• Prestigio: R econocim ien to  perso n a l a l  representar y  pertenecer a u n a  
U niversidad E m b lem á tica  con el alto nivel d e l personal que lo conforma.
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• C a lidad  internacional: Docentes con visiones y  escuelas a  nivel 
internacional.

• M odelo pedagógico innovador: Interacción directa, au la  invertida, 
aprendizaje a  base de problemas, casos y  análisis desde la  rea lidad  
educativa.

• C uidado de la  salud: Servicio gratuito  de enferm ería, odontología y  
psicología.

• A ctiv idades extracurriculares: Clubes de desarrollo personal 
relacionados con el arte y  el deporte.

• B uen  Vivir: Convertirse a  la  vez en sem illa  y  p la n ta  del P la n  N aciona l 
B uen  Vivir.

• A lim entación: G ratu ita  p a ra  los estudiantes de nivelación em blem ática.

• L a  U niversidad integra a los estudiantes en proyectos de vinculación  
con la  colectividad.

• Se  designaron coordinadores de cada asignatura.
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Innovación
Educativa

Aportes de la innovación educativa en la UNAE

A n d ré s  H e rm a n n  A costa
Dirección de Innovación Educativa

Una técnica no es ni buena, 
ni mala, depende de los contextos, 

los usos y  los puntos de vista.
Pierre Lévy

U na  de las principales lim itaciones que h a  venido arrastrando la  ap li
cación del concepto de “Innovación” en las prácticas organizacionales, ha  sido 

reducir su campo de reflexión en el uso instrum enta l de las tecnologías de la  in 
form ación  y  la  comunicación en la  gestión institucional. E l  concepto de innova
ción va m ás a llá  d e l uso a rte fac tua l de herram ientas tecnológicas, y a  que tiene su 
acepción, según E d ith  L itw in  (2 0 0 8 ) , como una  activ idad  que im plica  un  cambio 
radical, que apunta  a la  sustitución de prácticas tradicionales po r unas nuevas, 
fle x ib le s  y  comprensivas.

L a  U niversidad N aciona l del Ecuador, en su m isión de fo r m a r  a los 
próxim os maestros del p a ís  y  la  región, se trazó el reto de incorporar a su praxis  
institucional la  creación de la  “Dirección de Innovación E d u ca tiva ”, sobre la  base 
de incorporar nuevas actuaciones educativas, a  p a r tir  d e l uso de las N uevas Tec
nologías de la  In form ación  y  la  Comunicación, pero tam bién a través de la  imple- 

m entación de nuevos modelos pedagógicos, didácticas de enseñanza, metodolo
g ía s y  estrategias de aprendizaje, que posibiliten el paso de un  modelo educativo
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conductista unidireccional, hacia un modelo de corte multidireccional, dialógico 
y  emancipador.

En el mes de julio de 2015, inicia el proyecto de “Dirección de Innova
ción Educativa”, que si bien es cierto, dicha área no es parte del actual estatuto y  
organigrama de la institución, se contempla como espacio de propuesta, aporte 
y  reflexión en la universidad con la idea de dar respuesta a las necesidades de la 
comunidad académica de la UNAE, la cual está pensando estrategias para dar 
respuesta al reto de educar para la actual sociedad del conocimiento y  de la infor
mación.

Otro de los basamentos por el cual el rector de la UNAE, Dr. Freddy 
Alvarez apostó por la creación del área referida, fu e  para dar respuesta al fu n d a 
mento epistemológico del modelo pedagógico de la universidad, el cual expresa 
en la declaración de su modelo curricular el uso del 30% de tecnologías de la 
información y  la comunicación en los procesos de enseñanza y  aprendizaje, com
plementado con el 30% del uso de las teorías y  el 40% de las prácticas pre-profe- 
sionales (Pérez-Gómez, 2015).

De julio a diciembre del año en curso, el área de innovación educativa se 
ha planteado la visión estratégica de hacer uso de nuevos modelos, metodologías 
y  tecnologías en sus acciones formativas, en tres grandes áreas que se detallan a 
continuación:

1) Generar capacidades instaladas de innovación en la UNAE.
2 ) Desarrollo de la oferta académica de educación continua en 

modalidad de estudios en línea.
3) Vinculación de la U NAE en redes académicas internacionales en 

materia de innovación.

Con la idea de dimensionar los aportes que se ha brindado desde el pro
yecto de innovación educativa en la UNAE, procedemos a explicar las principales 
actividades que se han llevado a cabo desde cada una de las líneas de acción 
estratégica. En el caso de la generación de capacidades instaladas de innovación 
educativa, se ha logrado instalar un Learning Manangement System o Sistema de Ges
tión del Aprendizaje o campus virtual, disponible en: aula.unae.edu.ec que está 
sirviendo para la implementación de la oferta de cursos en línea y  para el apoyo 
a las carreras en su modalidad de estudios presenciales. La Segunda actividad 
que da respuesta al desarrollo de capacidades instaladas, respondió al diseño y  
desarrollo de un curso virtual de 60 horas de trabajo teledirigido denominado “La  
docencia en entornos virtuales de aprendizaje”, y  que a su vez generó la tercera 
actividad que alimenta a esta línea de acción; la capacitación a 32  participantes
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docentes y  adm inistrativos de la  com unidad académ ica de la  U N A E .

E n  lo que se refiere a la  segunda línea de acción estratégica, esto es el 
desarrollo de la  oferta de educación continua en línea, se conecta con la  ejecución 
d el curso de docencia virtual, adem ás se ha previsto la  elaboración de seis cursos, 
cuatro p a ra  educación continua que tienen como temáticas: p lan ificac ión  para  
entornos virtuales de aprendizaje, producción de m ateria l didáctico p a ra  entor
nos digitales, elaboración de e-portafolios y  la  evaluación en los procesos fo rm a -  
tivos, así como el desarrollo de dos M O O C  (M odular Open Online Course) o Cursos 
Abiertos M asivos en línea.

E n  cuanto a la  vinculación de la  U N A E  en redes académ icas in terna
cionales, se ha  logrado establecer convenios con la  U niversidad N aciona l de E d 
ucación de E spaña, así como con la  R e d  Eco-learning de la  U nión Europea, or
ganización que perm itirá  establecer el desarrollo de dos M O O C  desde la  U N A E  
a la  com unidad académ ica m u nd ia l y  versará sobre el análisis e im plantación de 
modelos pedagógicos y  la  aplicación de didácticas p a ra  la  era digital. Tam bién es 
im portante destacar que en el mes de diciembre de 2 0 1 5  se m antuvo contacto con 
personal académico de Cargnie M ellon  U niversity de los E stados Unidos, con la  
idea de establecer un  convenio p a ra  el asesoramiento en la  creación d e l Labora
torio de P ensam iento Computacional en la  U N A E .

S i  bien es cierto que el Proyecto de la  Dirección de Innovación E d u ca 
tiva  en la  U N A E  está pensado y  p la n ifica d o  a p a r tir  de las tres grandes líneas de 
acción descritas, tam bién es relevante destacar como parte  de este inform e de 
actividades d e l área en el año 2 0 1 5 , que en el desarrollo de la  im plantación del 
uso de tecnologías de la  inform ación y  la  comunicación aplicados a la  rea lidad  
institucional, ha n  aparecido otras necesidades ta les como la  d ig italización de la  
universidad a p a r tir  de eventos como el desarrollo de la  evaluación a los docentes 
de nivelación y  carrera en línea, así como el levantam iento de cursos virtuales que 
apoyan a la  m oda lidad  blended learning en las clases presenciales.

Con la  idea de d a r  un  cierre, hace pocos d ías se logró establecer las f u n 
ciones que tendrá la  Dirección de Innovación E duca tiva  en el nuevo estatuto que 
tendrá la  U N A E  y  lo que se tuvo en cuenta es que ésta área no puede reducir su 
trabajo a l uso de las tecnologías de m anera instrum ental, sino que deberá con
stituirse en un  centro fo rm a tivo  e investigativo que vaya incorporando las p rá c 
ticas exitosas de los modelos pedagógicos de la  educación en el siglo X X I  y  que 
apunten a l uso de tecnologías no sólo como medios, sino que se configuren como 
estrategias p a ra  fo r m a r  sujetos críticos, creativos y  libres en la  actua l era digital.

L a  adquisición de destrezas pa ra  el uso inteligente de las nuevas tec
nologías pasa, a l menos, por el dom inio instrum enta l de los mismos, ju n to  con
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la  adquisición de competencias relacionada con la  búsqueda, análisis, selección, 
comunicación de datos e inform aciones de cara a que el a lum no transform e la  
inform ación en conocimiento (Area, 2 0 0 8 ) .
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M ercedes C arriazo  
Formación Continua

E ducación C ontinua es un  componente de la  U niversidad N aciona l de 

E ducación que tiene como m isión contribuir con el p a ís  a  transform ar la  educa
ción. P ara  conseguir esta m eta necesita ofrecer, a  los profesionales de la  educación 
en ejercicio, oportunidades de potenciar o m ejorar sus habilidades, conocimientos 
y  actitudes p a ra  cua lifica r su labor. P ara  que la  U N A E  pueda  cum plir con su 
m isión de transform ar la  educación, a  la  vez que comience a fo r m a r  un  nuevo 
tipo de docente en las carreras que ofrece, necesita incid ir positivam ente en los 

docentes y  dem ás profesionales que y a  ejercen sus labores dentro d e l campo de la  
educación. E s ta  es una  oportunidad p a ra  d iversificar la  o ferta  académ ica y  am 
p lia r  el rango de incidencia en la  ca lidad  de la  educación del país.

L a  coordinación de este componente está encargada de recibir los reque
rimientos de form ación  de las instituciones, d ia logar con éstas sobre sus necesi
dades y  estudiar las posibilidades de sa tisfacer dichos requerimientos. Coordina 
con las instancias adm inistra tivas y  fin a n c iera s  la  im plem entación de los cursos. 
Coordina con el personal académico la  p lan ificac ión  de contenidos, metodologías 

y  m ateriales que se prepararán p a ra  los profesionales beneficiarios. Y, fin a lm en te , 
coordina la  logística de la  d ifusión  e im plem entación de cada curso. Todas sus 
labores se consultan con el Consejo A cadém ico conform ado por el R ector y  los 
coordinadores de las d iferentes áreas y  componentes, p a ra  llegar fin a lm e n te  a
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consensos.

In ic ia r  este año h a  im plicado p a r tir  de cero, como casi todas las labores 
de la  U N A E . H a  sido necesario configurar pau la tinam en te  una  estructura de f u n 
cionamiento capaz de soportar las actividades del componente. A ú n  no se tiene 
una  estructura defin itiva , pero somos conscientes de que es necesario conform ar 

un  equipo de personas p a ra  cum plir las d iferentes funciones que el componente 
tendrá que asum ir en un  fu tu ro  cercano.

H em os dedicado reflexiones y  discusiones a la  elaboración de un  “R e 
g lam ento  de Form ación C ontinua” que posibilite actuar con certezas desde el 
comienzo y  que vaya trazando la  ruta que debemos seguir en el fu tu ro . E n  estos 

debates ha n  participado el área jur íd ica , el área académ ica y  la  Comisión Ges
tora. E n  octubre de 2 0 1 5  quedó aprobado este reglamento por parte  de la  Comi
sión Gestora.

H em os recibido a lgunas propuestas. L a  m ás concreta, urgente y  clara, es 
el requerimiento de parte  del M inisterio  de Educación de d ic tar el curso prope- 
déutico p a ra  los Asesores y  A uditores de las Instituciones E ducativas Fiscales, que 
es requisito p a ra  el nom bram iento provisional de las personas que aspiran a estos 
cargos de responsabilidad. E ste  curso consta de cinco módulos:

1 )C óm o aprende la  gente.
2 ) F undam entos de la  ca lidad  de la  educación.
3) M an ten im ien to  de la  ca lidad  de la  educación.
4) Innovación institucional.
5) A n á lis is  de inform ación estadística (m ódulo transversal a  todo el 

curso).

Los módulos y a  están diseñados por expertos en cada tema. C ada m ódu
lo se trabajará  en una  sem ana presencial y  tres, en línea, y  está acompañado de 
visitas en los sitios de trabajo, por parte  de los capacitadores. Los capacitadores y a  
fu e ro n  a su  vez capacitados anteriorm ente po r el M inisterio.

E s ta  propuesta se consultó con la  Comisión Gestora, la  cual recomendó 
una  revisión de los módulos p a ra  hacer coherente el curso con el M odelo P eda 
gógico de la  U N A E . E l  M inisterio  aceptó que se realicen las variaciones necesa
rias p a ra  asum ir el curso. A  inicios de 2 0 1 6  se tendrá el estudio de los módulos 
y  u n a  propuesta precisa p a ra  el M inisterio. E n  la  U N A E  trabajan  personas que 
estuvieron organizando ese curso desde la  parte  logística y  fin a n c ie ra  y  tam bién  
profesores que fu e ro n  tutores d e l curso. E s ta  es una  g ran  ven ta ja  pues se tiene 
un  panoram a bastante completo de cómo se organiza y  de cómo func ionó  en el
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pasado.

L a s  lim itaciones que hemos tenido, fu n d a m en ta lm en te  se deben a que 
el proyecto U N A E  y  el componente de Educación C ontinua apenas están co
menzando. P or otro lado, el número lim itado  de personas que trabajam os en la  
universidad y  la  d iversidad de tareas a la  que cada uno está enfrentado, hace que 

componentes como el de Form ación C ontinua deban m archar a l ritm o de las 
posibilidades de tiempo de dedicación de las d iferentes personas.

U na  lim itación concreta respecto a l curso que nos solicita  el M inisterio  
de Educación, es que los tutores deberán estar dedicados de tiempo completo a 
esa labor. P or tanto, tendremos que buscar acuerdos con las universidades con las 

que trabajan  esas personas, p a ra  que concedan las licencias correspondientes. Y  
tendremos que program ar reuniones con los d iferentes grupos (según las zonas) 
p a ra  prepararlos según las variaciones que la  U N A E  apruebe en los módulos.

Lecciones aprendidas.

E n  un  comienzo, los docentes de la  U N A E  ofrecieron cursos p a ra  p ro fe 
sores en las áreas de sus fo rta lezas. L a  Comisión Gestora p lan teó  como criterio, 
d a r  prioridad  en la  p lan ificac ión  de Form ación C ontinua a las grandes dem andas  
d el p a ís  (d e l M inisterio  de E ducación). E n  este momento es m uy claro que la  
U N A E  debe ofrecer apoyo en aquello que es prioritario p a ra  la  educación nacio
nal.

A  fu tu ro , la  un iversidad tendrá que hacer acuerdos, a lianzas o convenios 
con otras universidades d e l país, p a ra  cubrir las dem andas en zonas en las que la  
U N A E  no tendrá en a lgún tiempo, sedes o espacios fís ico s dónde ofrecer cursos de 
Form ación Continua. P or otro lado, estas a lianzas no se lim itarán  a los espacios, 
sino tam bién a los docentes de las universidades como form adores de form adores. 
E sto  im plicará que la  U N A E  deberá capacitar en su M odelo Pedagógico a p ro fe 
sores de otras universidades, a  f i n  de que la  ca lidad  de los cursos esté garan tizada  
y  sea coherente con su orientación.

E n  un  fu tu ro  cercano será necesario conform ar u n  equipo que pueda  

disponer del tiempo necesario p a ra  todas las labores, tan to  académ icas como 
adm inistrativas, de los cursos que ofrezca el program a de Form ación Continua. 
Será  indispensable un a  estrecha colaboración con el componente de Innovación  
E duca tiva  y  con Soporte Tecnológico, p a ra  que la  o ferta  de Form ación Continua  
llegue a todos los lugares d e l p a ís  que requieren capacitación p a ra  profesionales 
de la  educación en ejercicio.
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Tendremos que d iseñar y  consolidar un a  po lítica  de producción de m a
teriales sustentados en el M odelo Pedagógico de la  U N A E  y  con la  ca lidad  propia  
de una  un iversidad em blem ática. Tanto  los m ateriales digitales como los impresos 
p a ra  los cursos. deberán tener la  calidad, p ro fu n d id a d  y  rigor científico que el 
público espera de la  U N A E .
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Prácticas
Pre-Profesionales

M a r ie lsa  L ópez
Dirección de Prácticas Pre Profesionales

E l  objetivo de la  práctica  pre-profesional es involucrar a l fu tu ro  docente 

con la  rea lidad  educativa y  con el ejercicio profesional. E sto  sign ifica  que nuestros 

estudiantes acom pañarán, ayudarán y  experim entarán métodos pedagógicos y  
didácticos en escuelas seleccionadas ju n to  a tutores de la  U N A E  y  docentes expe
rim entados de las escuelas, p a ra  que p u edan  comprender la  práctica, diseñarla, 
desarrollarla y  evaluarla, a  p a r tir  de su estadía en las instituciones educativas.

Los estudiantes de la  U N A E  sa len  a las prácticas desde el p rim er ciclo y  
continúan saliendo hasta  el ú ltim o ciclo de la  carrera. D entro de las m a lla s aca
dém icas se contem plan 1 .8 0 0  horas de prácticas en las instituciones educativas, 
que van aum entando a m edida  que avanzan  los ciclos, van desde 4 0  horas en el 
p rim er ciclo hasta  3 2 0  horas en el noveno. E ste  proceso cu lm ina  con la  elabo
ración po r parte  de los estudiantes de un  Proyecto Integrador de Saberes (P IS ). 
Los Proyectos Integradores d e l Saber constituyen el documento que sistem atiza  
la  experiencia de las Prácticas pre-profesionales, a  modo de un  trabajo de investi
gación cuyo tem a debe estar relacionado con la  rea lidad  de las actividades en las  
unidades educativas.

D urante  el inicio de las actividades en la  un iversidad (M ayo - Septiembre 
de 2 0 1 5 ) , las prácticas pre-profesionales de la  U N A E  constituyeron el eje inte-
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grador entre la  rea lidad  escolar y  las asignaturas de la  m a lla  curricular. E staba  
orientada hacia  la  reflexión y  la  confrontación perm anente entre la  teoría y  las 
prácticas escolares cotidianas. S u  propósito era descubrir, crear y  aplicar los sabe
res teóricos y  prácticos necesarios p a ra  el desempeño de los fu tu ro s  docentes en 
diversos contextos socioculturales.

E n  el se
gundo ciclo hubo un  
cambio de enfoque, 
producto tanto  de  la  
evaluación institu 
cional de  lo sucedido  

en el p rim er ciclo 
como de  un  giro su 
fr id o  por las p rácti
cas pre-profesiona- 
les a nivel nacional.
D e esta manera, las 

prácticas pre-profe- 
sionales pasaron de  
ser  un  enlace con las 
diferentes asignaturas en el p rim er ciclo, a  ser u n  instrum ento p a ra  recoger las de
m andas de las escuelas y  teorizarlas dentro de la  universidad, en el segundo ciclo.
E n  este sentido los estudiantes fo r m a n  parejas pedagógicas que partic ipan  en las  

aulas de clase ju n to  con los docentes en ejercicio. A com pañan  a l docente de la  
escuela, esto sig n ifica  que el practicante observa, discrim ina, distingue, cuestiona, 
hace hipótesis, supone, diagnostica. E l  aprendiz tam bién ayuda dentro del a u la  y  
asum e tareas con cierta autonom ía en la  ayuda o apoyo a los educandos, proceso 
que a la  vez le perm ite observar, diferenciar, agrupar, contrastar y  problem atizar. 
Y, fin a lm en te , el estudiante experimenta, diagnostica una  situación, d iseña un  

modo de trabajar, p la n ific a  cómo se desarrolla ese diseño, desarrolla  el proyecto 
o p la n  en los hechos, evalúa ese desarrollo y  después propone un a  acción. D u 
rante todo el proceso, dos tutores académicos, profesores de la  universidad y  un  
tutor profesional, docente de  la  escuela receptora, acom pañan a los alum nos para  
guiarlos y  orientarlos.

E n  el p rim er ciclo, 2 8 3  estudiantes de las carreras de In ic ia l y  Educación  
G eneral B ásica  realizaron sus prácticas en 14 instituciones educativas de la  pro
vincia de Cañar, acompañados por 8  docentes de la  universidad. Se atendieron a 
1 0 8 3  alum nos y  a  3 6  docentes de las escuelas receptoras de las prácticas. A dem ás, 
2 0  docentes de d iferentes asignaturas de la  U N A E  pudieron u tiliza r  la  in fo rm a 
ción recolectada en las prácticas.
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Se realizaron numerosas actividades, entre ellas:

• Intercam bio de experiencias pedagógicas con los docentes de los 
centros.

• Soporte pedagógico a los alum nos de todos los años.

• Program a de mejoram iento de la  lectura y  la  escritura en uno de 
los centros.

• D esarrollo de un  program a de apoyo p a ra  alum nos k ichw a  parlantes.

• D iseño de intervenciones p a ra  niños con abandono pedagógico y  
con necesidades especiales.

• D inám icas p a ra  el aprendizaje de inglés, m atem ática, lectura y  
escritura, solución de problemas, program ación neurolingüística, 
deportes, valores y  motivación p a ra  los alum nos de uno de los centros.

D entro de los logros obtenidos, luego de una  evaluación rea lizada  a los 
estudiantes y  profesores de la  universidad, y  a  los docentes de las escuelas, se pudo  
observar que el nivel de satisfacción de los estudiantes de la  U N A E  con las p rá c 
ticas pre-profesionales fu e  de 4 ,1 9  puntos sobre 5. E l  nivel de satisfacción de los 

estudiantes con sus profesores tutores fu e  de 4 ,8 6  sobre 5. Y  el nivel de satisfacción  
de las instituciones receptoras con las prácticas de 4 ,6  puntos sobre 5.

Los estudiantes produjeron 8 0  proyectos de investigación (Proyectos In te- 
gradores del Saber, P IS ), sobre tem as im portantes relacionados con las problem á
ticas detectadas en las escuelas, ta les como los problem as referidos a la  migración  

y  el rendim iento escolar, el trabajo in fa n til, el trabajo por proyectos, el clim a ins
titucional, la  adaptación de docentes noveles a  las instituciones educativas, etc.

Los principales obstáculos que se confrontaron en este p rim er ciclo se 
relacionan con la  le jan ía  de las escuelas, pues se tuvieron que seleccionar escuelas 
con régimen costa p a ra  poder rea lizar las prácticas en su to ta lidad  por el mes en 

el que se iniciaron las clases en la  universidad. L a  ca lidad  del transporte u tilizado  
no fu e  la  m ejor y  se presentaron algunas d ificu ltades con la  circulación de la  in 
form ación  hacia los alum nos de la  U N A E .

P ara  el segundo ciclo (Octubre 2 0 1 5 -M a rzo  2 0 1 6 ) , se aum entó el núm e
ro de estudiantes de la  U N A E  a 5 8 0  estudiantes, y  se abrió la  carrera de E d u ca 
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ción In tercu ltu ra l B ilingüe (E IB ) . Se am pliaron las escuelas a  1 6  con una  atención 
directa a 2 .0 0 0  alum nos y  70  docentes de la  Parroquia de Ja v ie r  Loyola y  Cañar.

E n  el segundo ciclo se mejoró el abordaje a  las instituciones educativas a 
través de la  comunicación perm anente con los docentes y  rectores. Se diseñó un  
program a de inducción p a ra  los d iferentes actores de las prácticas: Los estudiantes 

y  tutores académicos de la  universidad y  los docentes de las escuelas receptoras. 
E sto  h a  perm itido  com unicar con mayor c laridad  las funciones de los estudiantes 
y  de los profesores de la  U N A E  dentro de las escuelas y  lo que se espera de los 
docentes en ejercicio.

A l  encontrarse las escuelas m ás cercanas a la  universidad, se logró au
m entar el tiempo de perm anencia  en los centros, de ta l  m anera que se pudo  
partic ipar en la  mayor parte  de las actividades de p lan ificación , desarrollo de las  

clases y  evaluación.

Los estudiantes u tiliza n  diarios de campo p a ra  registrar lo sucedido en las  
escuelas y  porta fo lios digitales, con p lanes, proyectos, documentos de diagnósti
cos, instrum entos de investigación y  productos entregados po r los alumnos. Todo 
ello es presentado a l f in a l i z a r  las prácticas, ju n to  a l in form e f i n a l  (P IS ).

A dem ás se traba ja  con la  metodología de las Lesson study, que se llevan  
a cabo en la  C átedra Integradora (asignatura que sistem atiza  la  inform ación de 
las prácticas en la  universidad). Se tra ta  de un  proceso de análisis y  reflexión acer
ca de las innovaciones que se deben generar en la  práctica  como producto de la  
confrontación entre la  teoría y  la  práctica  a p a r tir  de la  experiencia colectiva de 
los practicantes.

Con la  f in a l id a d  de m ejorar la  comunicación entre todos los actores invo
lucrados se conformó u n  au la  v irtua l que contiene espacios p a ra  la  comunicación 

fo r m a l e in form al, con posibilidades de chats y  foros.

P ara  los docentes de las escuelas receptoras se ha  convenido en realizar  
actividades de form ación  una  vez a l mes en tem as seleccionados por los mismos 
docentes. Se  brinda tam bién a los alum nos, fo rm ación  especializada en cada uno 
de los tópicos que van observando en las escuelas a  través de conversatorios con 

expertos en las d iferentes áreas.

A ctualm ente, nos encontramos a m ediados d e l año escolar y , en conse
cuencia, todavía no se ha  podido rea lizar una  evaluación de lo acontecido durante  
este ciclo. A l  f in a l i z a r  el ciclo esperamos rea lizarla  p a ra  seguir mejorando el pro
ceso en búsqueda de la  excelencia que caracteriza a la  U N A E .
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Vinculación con la 
Colectividad

M a . D olores P esá n tez  P.
Dirección de Vinculación con la Colectividad

L a  U N A E  en su modelo pedagógico concibe la  relación docencia -  in 
vestigación -  vinculación con la  colectividad como una  tr iada  fu n d a m e n ta l que 
alinea  la  fo rm ación  y  el desarrollo d e l ta lento  hum ano en el ám bito educativo 
según las prioridades d e l S is tem a  N aciona l de E ducación y  de las m atrices de 
producción y  conocimiento (U N A E , 2 0 1 3 ) .

E n  este marco los proyectos de vinculación con la  colectividad son con
siderados como uno de los p ilares im portantes en el funcionam ien to  de la  u n i
versidad; ju n to  con la  docencia y  la  investigación, los mismos que deben crear el 
escenario de la  sociedad d e l conocimiento y  las nuevas dem andas que p la n tea  la  
sociedad actual.

E n  conjunto, todo apunta  a l desarrollo sostenible de ta l  sociedad, gene
rando un a  sinergia entre las universidades, empresas privadas y  públicas, y  los sec
tores sociales y  productivos, en donde la  vinculación cumple un  rol de fo rm ación  
de la  com unidad en su totalidad. E l  rol de la  vinculación con la  colectividad es 
im portante tam bién p a ra  la  divulgación cien tífica  y  la  potenciación de la  diversi
d a d  cultural, la  transform ación social y  el desarrollo comunitario.

L a  U N A E  asum e el compromiso y  cum ple con su participación en el
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proceso de creación social de la  cultura y  de la  transform ación de la  comunidad. 
E n  la  ac tua lidad  la  tendencia indica la  ejecución de proyectos de vinculación con 
la  colectividad m ás a llá  de soluciones aisladas, generando un  proceso dinám ico  
e interactivo de la  U niversidad con su entorno, buscando conjuntam ente la  solu
ción a problem as o necesidades de las comunidades.

L a  vinculación con la  colectividad se desarrolla en d iferentes sectores 
sociales, educativos y  económicos, con grupos de atención prioritaria, expresados 
en servicios comunitarios, reconociendo las potencialidades de estos sectores des
de sus m anifestaciones culturales, sus valores y  sus contribuciones históricas. E s ta  
interacción se da  en el contexto de la  solidaridad, la  solución de problemas, de 
mutuos intercambios, de aprendizaje de saberes alternativos y  de l contacto con la  

N atura leza .

R espondiendo a los objetivos planteados, que consisten en prom over el 
desarrollo social y  comunitario, p a ra  mejorar la  ca lidad  de vida de los ciudadanos 
a nivel local, se p lan tearon  proyectos que involucraron a actores sociales, auto
ridades, docentes y  estudiantes de la  U N A E . E l  trabajo d e l D epartam ento de 

Vinculación con la  C olectividad inició con la  elaboración de un a  propuesta del 
Proyecto Piloto de Difusión de la Lectura, donde se p lan teó  la  im portancia  
de comprender a la  lectura como u n a  acción emancipadora, gracias a  la  cual se 
puede lograr m etas y  fra n q u e a r  barreras, se vinculen la  escuela con la  fa m i l ia  y  la  
comunidad, y  se prom uevan cambios favorab les en los modelos socioculturales, 
a f i n  de im pulsar el desarrollo integral de los estudiantes así como sensib ilizar a 

la  ciudadanía  de la  im portancia de la  lectura. E n  este proyecto se encuentran  
participando siete instituciones educativas: E m ilio  A bad , Ja v ie r  Loyola, Cacique 
Tenem aza, Cojitambo, D a n ie l Córdova Toral, Pedro F erm ín  Cevallos y  Guapán, 
con 6 0  estudiantes y  7 4 0  niñas y  niños de cuarto, quinto y  sexto de básica

Los docentes que son parte  d e l proyecto recibieron un  proceso de ca
pacitación y  sensibilización hacia  la  im portancia de la  lectura, participando en 
mesas de trabajo p a ra  determ inar estrategias lúdicas p a ra  la  im plem entación de 
rincones del cuento y  el trabajo con estudiantes. Tam bién se realizó la  “ Fiesta 
de la Lectura” , evento que contó con la  asistencia de 4 0 0  estudiantes, padres  
de fa m il ia , docentes y  la  c iudadanía  en general, donde compartieron lecturas con 
los escritores de cuentos de las provincias d e l C añar y  A zuay, así como tam bién  

d isfru taron  de actividades lúdicas, teatrales y  en la  que cada institución presentó  
el trabajo que vienen realizando con respecto a l fo m en to  de la  lectura.

A l  encontrarse la  U N A E  ubicada en la  provincia d e l Cañar, se inició el 
levantam iento de l Diagnóstico Situacional de las Toquilleras en la pro
vincia del Cañar, con el Proyecto Piloto Aprender y Educar para la vida,
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cuyo interés se enfoca en apun ta la r las perspectivas y  estrategias p a ra  el desarrollo 
socio económico integral de los artesanos de la  p a ja  toquilla  en la  provincia del 
Cañar; trabajando en las parroquias: S a n  M igue l de Porotos, Sageo, Turupam ba, 
Cojitambo, G uapán y  Ja v ie r  Loyola. E ste  proceso es parte  d e l trabajo que viene 
realizando el Institu to  N aciona l de Patrim onio y  Cultura, a  través de las mesas 
territoriales.

Docentes de la  U niversidad se encuentran apoyando en la  construc
ción del Plan de Manejo de Gestión en el Complejo Arqueológico In- 
gapirca, sobre el cual se organizarán proyectos de intervención y  trabajo con 
comunidades.

P ara  ga ra n tiza r el ingreso de los estudiantes a  la  universidad, se ofertó el 
Curso de Preparación para el Examen Nacional de Educación Superior 
ENES, contando con la  asistencia de 122  estudiantes U N A E , 2  postulantes, 18  
aspirantes de instituciones educativas d e l C antón Azogues.

P ara  fo r ta lecer las prácticas pre-profesionales se seleccionó instituciones 

educativas con régimen costa p a ra  el ciclo lectivo m arzo -  agosto 2 0 1 5  y  con ré
g im en  sierra, ciclo lectivo octubre 2 0 1 5 -m a r z o  2 0 1 6 , instituciones educativas que 

son visitadas gracias a  la  autorización de la  Coordinación Z o n a l de E ducación 6.

P ara  la  realización de cada uno de los proyectos se suscribieron convenios 
interinstitucionales con la  Casa de C ultura  B en ja m ín  Carrión, N úcleo  del Cañar,
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M inisterio  de Inclusión E duca tiva  y  Social M IE S , Coordinación Z o n a l de E d u ca 
ción 6.

P or todo lo anteriorm ente señalado se evidencia que durante este período se ha  
construido un  am plio tejido social en la  provincia del Cañar, la  región, y  el país, 
con comunidades, organizaciones de la  sociedad civil, gobiernos autónomos des
centralizados, y  entidades d e l gobierno central, y a  que nuestra com unidad acadé
m ica responde, desde la  óptica de la  pertinencia, a  las dem andas de la  sociedad, 
contribuyendo a construir lo público y  lo común en el marco de la  responsabilidad  
social.

Referencias Bibliográficas.
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Bienestar
Estudiantil

D a li la  H era s
Dirección de Bienestar E studiantil

L a  Dirección de B ienestar E stu d ia n til constituye u n  equipo interdiscipli
nario en el que su eje central es el m ejoram iento continuo de la  ca lidad  de vida  
de la  com unidad universitaria. E s  decir, se basa en un  trabajo integral p a ra  el 
desarrollo de las potencialidades hum anas, desde las dimensiones, fís ic a , cultural, 
artística, psicológica y  socioeconómica, tom ando en consideración los valores de 
responsabilidad, p luralism o, tolerancia, verdad, respeto, libertad, equidad, p a r ti
cipación y  solidaridad.

E s  en este sentido, esta Dirección h a  realizado varias acciones a f i n  de 
gara n tiza r  el m ejoram iento de las condiciones de vida de los y  las estudiantes de 
la  U niversidad N aciona l de Educación, entre ellas se destacan las siguientes:

• F irm a  de convenio con el Consejo N aciona l de Control Sustancias, E stupe
fa c ien tes  y  Psicotrópicas, el m ism o que se realizó con el objetivo de articular, 
coordinar, sum ar recursos, capacidades y  trabajo interinstitucional, fo r ta le 
ciendo de esta m anera procesos de prevención integral de drogas.

• F irm a  de convenio con el Institu to  de Fom ento a l Talento  H u m ano  con la  
f in a l id a d  de fo r ta lecer los mecanismos de fin a n c ia m ien to  de becas p a ra  que 
los y  las estudiantes de la  U niversidad perm anezcan  y  culm inen exitosamente  
su fo rm ación  académica.
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• R ea lización  de los program as correspondientes a  las jo rn a d a s deportivas y  la  
sem ana U N A E , con el propósito de prom over y  fo r ta lecer la  participación es
tu d ia n til desde el cum plim iento de los derechos de recreación, esparcimiento y  

práctica  d e l deporte.

• Se brindó servicio de alim entación a 1 8 7  estudiantes de la  prim era  nivelación y  a 
2 1 6  estudiantes de la  segunda nivelación 2 0 1 5 . Lo  que se busca es brindar calidez 
y  apoyo en el aprendizaje estud ian til con óptimas condiciones de salud.

• Se conformaron clubes estudiantiles p a ra  fo r ta lecer de fo r m a  d inám ica  la  p a r ti
cipación estud ian til en espacios académicos, artísticos y  culturales. Se  cuenta con 
8  clubes divididos en académicos, artísticos culturales y  deportivos. Se describe, 
p a ra  m ayor comprensión, los objetivos que persiguen dichos clubes:

- Clubes deportivos: F om entar la  activ idad  f ís ic a  con un  sentido social que 
ayude a las personas a crecer en el aspecto personal, incentivando valores y  
responsabilidades.

- C lub de F ilosofía: D esarrollar la  reflexión filosófico-educativa , a  p a r tir  del 
análisis de pensadores y  actores protagónicos en la  historia de la  educación 
de nuestro país, la  región y  el mundo, las tendencias actuales d e l pensam ien
to filo só fico  en el campo de la  educación, con el f i n  de contribuir con la  fo r 
mación docente integral, y  generar en la  U N A E  un  pensam iento  educativo 
de vanguardia.
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- C lub de Oratoria: D esarrollar las destrezas de oratoria y  debate en los es
tudian tes de la  U niversidad N aciona l de Educación.

- C lub de L iteratura: Im p lem en tar y  potenciar el hábito lector im plicando la  
discusión y  comparación de otros puntos de vista.

- C lub de D anza: Sensib ilizar a  la  com unidad educativa sobre nuestra he
rencia tradicional ancestral, transm itida  a través de la  danza, perm itiendo  
fo r ta lecer la  iden tidad  cu ltura l de los y  las estudiantes universitarios.

- C lub de C a fé  O taku: C om partir el gusto por la  cultura pop japonesa  

“J -p o p ”, por m edio de un  club de discusión, análisis, elaboración de animes, 
m angas y  cosplayers, p a ra  propiciar un  sano esparcimiento que p erm ita  a los 
estudiantes distraerse de sus labores diarias.

- C lub de M úsica: E stablecer un  espacio ju v e n il universitario donde com
p a r ta  y  adquiera inform ación con el f i n  de enriquecer sus conocimientos 

musicales.

• Seguim iento e identificación de fac tores de deserción académ ica a f i n  de generar 
estrategias que perm itan  gara n tiza r la  perm anencia  de nuestros estudiantes en su 
fo rm ación  académica.

• Registro genera l de estudiantes y  de quienes poseen algún tipo de d iscapacidad  
o presenten cualquier necesidad de atención prioritaria, además, el registro de la  
situación socioeconómica de estudiantes. D ichos registros perm iten  id en tifica r la  
rea lidad  que viven los y  las estudiantes y  brindar atención a sus necesidades.

• Apoyo y  seguimiento de las becas otorgadas por el Institu to  del Fomento a l T a 
lento H um ano, siendo la  f in a l id a d  ga ra n tiza r y  fo r ta lecer el acceso, perm anencia  
y  culm inación exitosa de la  fo rm ación  académ ica de los estudiantes.

• R ea lización  de las B ases p a ra  Postulación de Becas y  A yudas Económicas
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U N A E , aprobadas po r el Comité de Becas y  listas p a ra  el p rim er proceso de 
entrega de becas en la  U niversidad N aciona l de Educación. Se adjudicaron a 4 2  
becarios entre los componentes de becas por m anutención, pueblos y  nacionali
dades y  discapacidad.

• Im plem entación de instrum entos y  análisis en torno a l buen trato con el propósi
to de fo r ta lecer las relaciones interpersonales en la  com unidad universitaria desde 
una  perspectiva encam inada hacia el B uen  Vivir.

• D esarrollo de eventos culturales con la  f in a l id a d  de en la zar la  activ idad  acadé
mica, con el arte, las culturas y  tradiciones, generando la  oportunidad p a ra  que 
la  U niversidad N aciona l de  E ducación pueda  posicionarse, motivar, involucrar 

y  beneficiar a  estudiantes y  la  ciudadanía. D esde esta perspectiva se efectuaron  
dos eventos académicos culturales: “ Únete Juventud UNAE sin violencia” , 
evento realizado en el marco de los 1 6  d ías de activismo contra la  violencia de 
género, y  el evento “ Íconos del pensamiento educativo ecuatoriano” que 
pretendió reflexionar sobre el pensam iento  educativo ecuatoriano, a  p a r tir  de las 
biografías de pensadores y  actores protagónicos en la  historia de la  educación de 

nuestro país, am pliando y  com plem entando la  fo rm ación  docente en la  U niversi
d a d  N aciona l de  Educación.

• Asesoram iento p a ra  arrendam iento de viviendas disponibles que se encuentren
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cercanas a la  Universidad, destinadas a los y  las estudiantes.

• Se inició la  creación del Proyecto de Educación para la Salud (P E S ) el cual 
se encuentra pau tado  en dos líneas de trabajo: E studios sobre hábitos de uso y  
abuso de drogas en la s /lo s  estudiantes de U niversidad N aciona l de Educación y  
E studios sobre los conocimientos y  actitudes sobre la  sexua lidad  en los estudian
tes de la  U niversidad N aciona l de Educación. E ste  proyecto busca id en tifica r los 
comportamientos y  conocimientos de las y  los estudiantes fr e n te  a l consumo de 
alcohol y  drogas con la  f in a l id a d  de generar herram ientas adaptadas a sus necesi
dades, que perm itan  aportar a  la  prevención d e l uso y  abuso de sustancias psico- 
trópicas y  estupefacientes. A dem ás, en la  segunda línea  de estudio, se espera iden
ti fic a r  los conocimientos y  actitudes sobre la  sexua lidad  de las y  los estudiantes, 
con el propósito de promover espaciotiempos institucionales que p erm itan  socializar  
y  po tencia lizar los conocimientos en torno de la  sexualidad.

• D esarrollo de cam pañas de vacunación, atención m édica y  psicológica destina
d a  a estudiantes, docentes y  personal adm inistrativo. Se  atendieron 2 5 0 0  consul
tas en la  com unidad universitaria.

• R u ta s  de atención, asesoramiento y  normas técnicas p a ra  la  salud, protección, 
g a ran tía  y  restitución de derechos. L a  f in a l id a d  de estas rutas fu e  a tender tem as 
de violencia fís ic a , psicológica, sexua l y  consumo de drogas.

L a s  actividades descritas constituyen los logros alcanzados en la  D irec
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ción de B ienestar E stu d ia n til durante el año 2 0 1 5 , sin  embargo, es importante 
destacar que p a ra  la  construcción y  ejecución de dichas actividades se contó con 
un  equipo de  trabajo que fu n c io n a b a  en base a la  con fianza  construida gracias 
a la  horizontalidad de  las relaciones, objetivos comunes, sentido de  pertenencia, 
tom a de decisiones conjuntas, comunicación y  el reconocimiento po r los logros 
obtenidos.

E n  la  Dirección de  B ienestar E stu d ia n til no hablam os de  lim itaciones 
desde la  perspectiva de que las proyecciones a fu tu ro  de la  universidad son g ran 
des e ilim itadas, además, que las oportunidades de creación y  construcción están  
sujetas a  la  visión clara de ser “la  mejor un iversidad de l m undo”. N uestra  línea  
a seguir es traba jar por y  p a ra  los estudiantes y  toda la  com unidad universitaria, 
gu iadas y  guiados por la  m isión y  visión institucional.
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Biblioteca

F ern a n d a  C riollo
Responsable de Biblioteca

L a  biblioteca de la  U niversidad N aciona l de Educación tiene como f i 
n a lid a d  fa c i l i ta r  el acceso a la  inform ación efectiva  p a ra  que los miembros de la  
universidad puedan  a lcanzar los objetivos en la  educación, investigación e inno
vación. Con servicios de ca lidad  y  calidez en un  am biente acogedor y  transform a
dor.

L a  m isión de la  B iblioteca es favorecer oportunidades de aprendizaje  

p a ra  el auto desarrollo de la  comunidad, a  través de un  continuo proceso de fo r 
mación; adecuando la  biblioteca a un  nuevo concepto, convirtiéndola en un  es
pacio agradable, fu n c io n a l y  debidam ente equipada, que invite tanto  a la  lectura  
como a l trabajo de investigación.

E n tre  los principales objetivos de la  biblioteca se encuentra su renovación 

integral, p a ra  hacer de e lla  un  espacio que favorezca  a la  investigación y  el cono
cimiento. E n  este sentido se h a  trabajado por:

• C rear norm ativas pa ra  el uso y  funcionam ien to  de la  biblioteca.

• Increm entar u n  S is tem a  Integrado de Biblioteca, E quipo Interactivo,
y  S is tem a  de R a d io  Frecuencia.
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• Provisionar de m obiliario bajo especificaciones técnicas de acuerdo a l 
espacio y  las necesidades.

• Increm entar el fo n d o  bibliográfico y  tecnológico, am pliando la  oferta  
p a ra  el desarrollo del conocimiento de la  comunidad.

• S is tem a tiza r la  participación de l personal, en prácticas técnicas de 
trabajo en la  biblioteca, im pulsando y  garan tizando  el efectivo  
desarrollo d e l proyecto.

• A segurar la  organización, m antenim iento y  una  adecuada utilización  
de los recursos de la  biblioteca.

• Coordinar y  partic ipar en actividades de d ifusión  bibliotecaria.

P a u l H ekker t dijo: “N o es suficiente diseñar buenos productos y  servicios; debemos 
diseñar experiencias que generen placer o sensaciones excitantes”, considerando estas p a la 
bras, se ha n  logrado algunos objetivos generados de las líneas estratégicas p la n te a 
das, p a ra  el cum plim iento de la  m isión de la  biblioteca. A  continuación se deta llen  
los objetivos y  las acciones realizadas:

1) Fortalecer y consolidar la estructura organizacional de la biblio
teca desarrollando reglamentos y normativas.
Se elaboró el R eg lam ento  y  Políticas de Funcionam iento de la  Biblioteca, 
el documento fu e  aprobado po r la  Comisión Gestora con R E S O L U C IÓ N -  
S 0 -0 0 6 -N o - 0 2 2 -C G -U N A E -2 0 1 5  el 3 1  de ju l io  d e l 2 0 1 5  como reza dicho 
documento.

2) Implementar el sistema integrado de biblioteca, aplicando tec
nologías que nos inserten en el campo del conocimiento.
Se instaló el sistem a integrado de biblioteca K O H A , el m ism o que perm ite  
encontrar 9 4 0  títulos disponibles en 1 4 2 0  registros catalogados. E s  un  proceso 
continuo y  perm anente donde se va a lim entando  el sistem a con nuevo m ate
ria l bibliográfico. 3

3) Incrementar el recurso humano de la biblioteca con personal ca
lificado para reforzar y consolidar los procesos bibliotecarios en el 
área técnica y de referencia, para un servicio de calidad y calidez.
L a  estructura de la  biblioteca se p la n tea  con tres áreas de trabajo p ara  cum 
p li r  con las exigencias de ca lidad  de servicio. E l  A rea  de Procesos Técnicos, 
el A rea  de R eferenc ia  o Servicios, y  el A rea  Tecnológica. E n  las dos prim eras
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áreas y a  se encuentra laborando el personal y  se espera cubrir la  parte  tecno
lógica el próxim o año.

4) Elaborar programas de capacitación y formación de usuarios, 
promoviendo los servicios que presta, y creando fuentes que im
pulsen a la excelencia.
C onform ado el equipo de trabajo en el Á rea  de R eferencia , se crea progra
m as de capacitación p a ra  dar a conocer los servicios que o ferta  la  biblioteca 
como el Opac, las bases de datos, y  varias herram ientas p a ra  potenciar el 
servicio a los usuarios.

5) Incrementar continuamente las colecciones de interés para el 
usuario. Expandiendo el fondo bibliográfico de la biblioteca, brin
dando cobertura y educación con servicios de calidad.
Se adquirió 1 4 9 9  textos fís ico s  de d istin tas áreas d e l conocimiento, solicitados 
po r los docentes de la  universidad. A dem ás se adquirieron licencias de bases 
de datos, libros, revistas electrónicas, y  herram ientas útiles p a ra  investigación 
y  consulta.

• Magisterio.
• E B SC O .
• B iblio technia  Colección Universitaria, Taylor an d  Francis y  Cengage 

In form e, Academ ic, G V R L .
• Suscripción a las revistas pedagógicas de la  E d ito ria l Graó.

- A u la  de innovación educativa.
- A lam bique D idáctica  de las Ciencias E xperim entales.
- Iber D idáctica  de las Ciencias Sociales, G eografía  e H istoria.
- Unos D idáctica  de las M atem áticas.
- Textos D idáctica  de la  Lengua  y  Literatura.
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• Se  adquirió la  licencia del sistem a antiplagio U rkund.

6 ) Estructurar programas institucionales permitiendo asociarse 
o contar con el apoyo de bibliotecas experimentadas con el fin de 
potencializar los servicios, obteniendo beneficios tecnológicos, in
formativos y formativos tanto para su personal como para la bi
blioteca m ism a.
U na vez estructurada la  biblioteca se tiene previsto rea lizar convenios y  pro 

yectos en beneficio de nuestros usuarios, buscando siempre innovar y  poten- 
cia lizar los servicios de la  biblioteca. Como biblioteca, a l momento perte
necemos a la  R e d  R eg iona l de B ibliotecas y  Centros de D ocum entación del 
Austro.

P ara  cum plir con nuestros objetivos h a  sido necesario el trabajo conjunto 
con otros departamentos, como el de Soporte Tecnológico que apoyó con los pro
cesos de adquisición de equipos tablets, televisores, cám aras de vigilancia, puntos  

de red e internet avanzado, y  que incluye bases de datos Scopus y  Proques + 
P rism a  y  el repositorio digital.

E n  fu n c ió n  que los requerimientos y  necesidades que la  B iblioteca ex
puso a l D epartam ento de In fraestructura , se ejecutará la  construcción de nuevos 
espacios confortables, perm itiendo m ejorar los servicios a  los usuarios; proyecto 

que veremos concretarse en los prim eros meses d e l año 2 0 1 6 .

• E stan tería  abierta.
• Hemeroteca.
• S a la  de consulta in form ática , 2 5  ordenadores p a ra  investigación.
• S a la  de estudio: 1 1 6  sitios.
• 2  salones de estudio en grupo, equipados con televisores.
• Pérgola de lectura: 3 0  sitios.
• O fic ina  de dirección, proceso técnico y  counter de referencia.

L a  gestión requirió de esfuerzo, entusiasm o y  perseverancia p a ra  que los 
procesos tengan viab ilidad  y  puedan  aflorar, en beneficio de una  biblioteca que 
brinde servicios de calidad, pensando siempre en nuestros usuarios.
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Dirección
Editorial

S eb a stiá n  E n d a ra
Editor

“L aspalabras son todo lo que tenemos” 
Sam uel Beckett

E l  trabajo editorial en la  U niversidad N aciona l de Educación, inició 
fo rm a lm en te  el 15 de ju n io  de 2 0 1 5 . S in  haber sido considerada dentro del p r i
m er Estatuto, E d ito ria l no existía  como departam ento área o dirección dentro del 
esquema orgánico fu n c io n a l original. D esde luego, tampoco existían  norm ativas 
que regulen el trabajo editorial. N o  estaban establecidos los objetivos editoriales, 
n i la  estructura interna de una  posible dirección, tampoco las líneas de pub lica 
ción. Se  conocía de un a  publicación v irtua l rea lizada  en el año 2 0 1 4 , po r in icia
tiva  de algunos docentes y  estudiantes, con el apoyo indirecto de la  Dirección de 
Comunicación, denom inada Revista Kipu, una  suerte de B o le tín  In fo rm a tivo  que 
alcanzó dos ediciones.

E n  este marco, estaba todo por hacerse, un  reto especial y  de m ucha res
ponsabilidad, el de levantar la  estructura editorial de la  U niversidad N aciona l de 

Educación. Se inició entonces desde la  base, con la  construcción de u n a  propuesta  
de R eglam ento  E d ito ria l p a ra  discusión y  aprobación por la  Comisión Gestora, y  
para lelam en te el levantam iento de un  ambicioso P la n  E d ito ria l que daba sentido  
a una  Programación E d ito ria l A n u a l. Conciliar la  estructura institucional edito
ria l con las líneas de publicación program adas significó  un  ejercicio de reflexión, 
precisión y  m ejoram iento p a u la tin o  de la  p lan ificac ión  estratégica en términos 

editoriales.
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Aprobados los documentos clave, con la  c laridad  de la  línea  a seguir, y  el 
apoyo d e l rectorado, se procedió a la  incorporación en el equipo editorial de V in i
cio García, p ro fesional de diseño que perm itió  concretar las líneas de publicación.

E sta s  líneas básicamente se d ividen entre publicaciones periódicas y  las 
colecciones de libros. P ara  las líneas periódicas se empezó con la  constitución 

de las estructuras académ icas de soporte p a ra  producción editorial, tanto  de la
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R evista  de D ivulgación de experiencias Pedagógicas, como de la  R ev is ta  de E s tu 
diantes.

L a  constitución de los equipos académicos de soporte de las publicacio
nes h a  sido un  elemento de éxito de las revistas efectivam ente publicadas. T an 
to la  R ev ista  de D ivulgación de experiencias Pedagógicas “M a m a ku m ”, como la  

R evista  de E stud ian tes “Illari”, publicadas en noviembre 2 0 1 5 , y  diciembre 2 0 1 5  
respectivamente, han  basado su labor en el trabajo comprometido y  colaborativo 
de los docentes, estudiantes y  autores.

L a  revista M a m a ku n a  destinada  a ser una  herram ienta  de apoyo a los 
docentes en el aula, en su p rim er número contó con la  participación de autores 

de p rim er orden, entre ellos, H e len  Q uinn. M iem bro de la  Comisión Gestora de 
la  Universidad. E n  las dos revistas, la  ca lidad  de los artículos h a  ido acom pañada  
de espléndidas ilustraciones y  fo togra fía s, generando una  ca lidad  estética visual 
propia de la  publicación de un a  un iversidad em blem ática. Tam bién se ha  cuida
do las calidades d e l soporte, así como el cum plim iento de norm ativas y  registros 
editoriales, en fa tizando  el uso eficiente de los recursos. S i  bien el objetivo es hacer 

que las recientes revistas sean  indexadas en las bases de datos m ás prestigiosas de 
publicación académ ica internacional a través del cum plim iento de los indicadores 
de ca lidad  y  excelencia, uno de los indicadores m ás im portantes sobre las pub lica 
ciones de la  U N A E  es su uso efectivo por parte  de l público a l que están dirigidas: 
los maestros y  fu tu ro s  maestros del país.

H aber apostado po r la  elaboración de una  revista p ara  los estudiantes 
con las calidades m encionadas, sign ifica  considerar la  producción escriturad como 
uno de los elementos fu n d a m en ta le s  en el desarrollo de las capacidades y  hab ili
d a d  del fu tu ro  docente, así como un  indicador vivo de las calidades de la  fo r m a 
ción im partida  en las aulas universitarias.

A  pesar d e l entusiasm o y  el empeño puesto en el cum plim iento de lo 
programado, se deben m encionar las d ificu ltades en cuanto a la  v iab ilidad  de la  
publicación de libros, que a pesar de contar con a l menos 10 propuestas devenidas 
d el trabajo in telectual de los docentes de la  universidad, no se los pudo  pub licar  
por carecer de un  adecuado R eglam ento  que determine con c laridad  los procedi
mientos académicos pertinentes p a ra  la  evaluación y  arbitraje de los textos. T a m 
poco se pudo  avanzar en la  estructuración de la  revista científica, considerada 
como el producto estrella de la  gestión editorial universitaria, pero se aspira que 
el 2 0 1 6  pueda  ver dos ediciones de la  m ism a y  varias publicaciones de libros.

E n  el fu tu ro  se espera aplicar y  poner p lenam en te en funcionam ien to  el 
R eglam ento  E d ito ria l aprobado, así como el P la n  E d ito ria l con la  publicación p e 
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riódica de las revistas, la  am pliación de su tiraje y  contenidos. A s í  m ism o se espera 
robustecer la  gestión de la  activ idad  editorial incorporando profesionales que apo
y e n  y  potencien el trabajo realizado y  el cum plim iento efectivo del propósito de 
la  Dirección E d ito ria l de la  U N A E , que se puede sin te tizar en contribuir desde su 
campo de responsabilidad, a l logro de los objetivos de la  universidad, a  través de 
su posicionam iento como referente de publicaciones académ icas sobre educación 

en el país.

PROGRAMA EDITORIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN. UNAE 

ECUADOR
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Evaluación y 
Acreditación

K a r in a  D e lgado  V aldivieso
Dirección de E valuacióny Acreditación

La evaluación: Perspectivas en la UNAE.

“La búsqueda de la verdad, es más 

hermosa que la verdad m ism a.” 
Albert Einstein

Como parte  d e l proceso de im plem entación d e l M odelo de Autoevalua- 
ción en la  U niversidad N aciona l de Educación, es necesario concebir a  la  evalua
ción como un  componente im portante de la  ca lidad  educativa, la  cual se concibe 
como: “la  búsqueda constante y  sistem ática de la  excelencia, pertinencia, produc
ción óptima, transm isión d e l conocimiento y  desarrollo d e l pensam iento  m ed ian
te la  autocrítica, la  crítica externa y  el m ejoram iento perm anen te” (L O E S , art 
9 3 ).

P ara  lograr la  calidad, es necesario a lcanzar los f in e s  que buscan las ins
tituciones de educación superior ( I E S )  en todos los procesos de enseñanza, a  tra 
vés de rutas que perm itan  conocer los logros alcanzados descritos en objetivos y  
m etas correspondientes, p lasm ados en el M odelo Pedagógico que fu n d a m e n ta  la  
gestión, y  en el P la n  Estratégico de D esarrollo Instituc iona l P E D I, con la  o ferta  de
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program as y  carreras que respaldan su actuación con un  funcionam ien to  efectivo 
y  eficiente, p a ra  contribuir y  ga ra n tiza r el derecho a una  educación superior de 
excelencia.

L a s  razones antes citadas, generan procesos p a ra  conocer el logro de los 
objetivos educativos previstos, valorar el im pacto de los program as académicos, 
certificar y  acreditar a  los profesionales, ga ra n tiza r la  transparencia de l sistema, 
y  aportar con elementos de análisis p a ra  el fo rta lecim ien to  de la  gestión institu 
cional. Será  necesario desarrollar procesos de evaluación interna, descritos en la  
L O E S  en el artículo 9 9  como: “... un  riguroso proceso de análisis que una  institu 
ción realiza sobre la  to ta lidad  de sus actividades institucionales o de una  carrera, 
program a o posgrado específico, con am plia  participación de sus integrantes, a 

través de un  análisis crítico y  u n  diálogo reflexivo, a  f i n  de superar los obstáculos 
existentes, y  considerar los logros alcanzados, p a ra  m ejorar la  e ficacia  institucio
nal, m ejorar la  ca lidad  académ ica”, lo cual ju s ti fic a  la  im portancia de in iciar con 
el M odelo de A utoevaluación de la  gestión educativa en la  U N A E , enfocado en 
una  f i lo s o fía  de calidad, hacia un  proceso de mejora constante que perm ita  cono
cer su actuación e im plem entar m edidas correctivas en caso de ser necesario.

Acciones, que m ediante una práctica  hacia la  excelencia educativa con 
una  cultura de evaluación, se proyectan hacia  evaluaciones externas y  la  acredita
ción p a ra  certificar la  ca lidad  de la  U N A E  y  sus carreras o program as educativos, 
que dispone el Consejo de E valuación  Acreditación y  Aseguram iento de la  C a li
d a d  de la  E ducación Superior C E A A C E S .

Modelo de autoevaluación institucional.

“La evaluación no es ni puede ser un apéndice de la 

enseñanza. E s parte de la enseñanza y  del aprendizaje”.
Gestionareducar

L a  im plem entación d e l M odelo de Autoevaluación en la  U N A E , es parte  
de un  componente p a ra  responder a la  sociedad con profesionales en educación 
altam ente calificados, con compromiso ético, capaces de partic ipar en la  trans
form ación  d e l sistem a educativo con respuestas culturalm ente pertinentes, cien
tíficam en te  fu n d a m en ta d a s , con enfoque de ecología de saberes (visión U N A E ). 
B usca  desarrollar acciones de evaluación p a ra  reform ar y  m ejorar el servicio a su 
com unidad educativa, con un  gran  reto de fo rm ación  in icia l de docentes y  sus es
pecific idades p a ra  el S istem a E ducativo  N aciona l desarrolladas en una  am biente 
de excelencia y  B uen  Vivir. Como objetivo de fine  rutas básicas que deben obser
varse, p a ra  el aseguramiento de la  ca lidad  d e l servicio.
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L a  evaluación se desarrollará considerando in icialm ente un  proceso de 
autoevaluación como una  práctica  imprescindible p a ra  el proceso de mejora de 
la  ca lidad  educativa, con la  reflexión y  participación de la  com unidad educativa. 
E s tá  am parada en norm ativas nacionales como: la  Constitución d e l Ecuador, la  
Ley Orgánica de Educación Superior (L O E S ) y  reglamentos que orientan pa ra  

estar en arm onía y  m antener el orden en las IE S .

L a  estructura d e l modelo, describe una  prim era  parte  en un  marco or
denador que fu n d a m e n ta  los procesos de autoevaluación institucional, con un  
marco lega l y  teórico referente p a ra  desarrollar el modelo. Y  la  segunda parte  
describe el modelo con sus correspondientes objetivos, f in e s  y  estructura.

A  continuación se muestra la  fig u ra  que esquem atiza el proceso de eva
luación a desarrollarse según la  estructura institucional.

Figura 1:
Organización de las acciones de autoevaluación, según la estructura institucional.

prácticas que 
se desarrollan 
en los niveles y 
subniveles de 
la UNAE Son los 

elementos que 
evidencias un 
indicador.

L a  fig u r a  siguiente describe la  estructura del M odelo de Autoevaluación  
U N A E , evidencia los cuatro procesos a im plem entar: D esarrollo institucional, ré
g im en  académico, estudiantes, y  ambiente institucional. C ada proceso desarrolla  
variables que derivan su gestión, en las cuales se describe dimensiones con sus 
correspondientes indicadores y  unidades docum entales que perm iten  evidenciar 
la  gestión de la  U N A E .
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Figura 2:
Estructura del Modelo de Autoevaluación UNAE:

Con los resultados reflejados se d e fin irá  un  inform e de l proceso y  se acordará  
con la  com unidad educativa d e fin ir  un  p la n  de mejora p ara  actuar con m edidas 
correctivas. F ina lm en te  se prevé acciones p a ra  la  evaluación externa desarrolla
das desde el Consejo de E valuación A creditación y  A seguram iento de la  C a lidad  
E duca tiva  C E A A C E S , con el f i n  de avanzar a u n a  fa s e  de acreditación.
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