


LÍNEA DE TIEMPO



Junio, acercamiento con el MEN.

Agosto, se oficializó la conformación del Comité RAD-MEN.

Septiembre, se realizó el primer taller con el grupo de lineamientos del MEN.  (Documento Base / Lineamientos)

Octubre, se envió una comunicación a los programas asociados RAD solicitando información.  (28 programas)

Luz Guiomar Maldonado Pérez – Capítulo Moda/Vestuario (Universidad Autónoma de Manizales, Manizales)
Catalina Tobón Jaramillo – Capítulo Gráfico/Visual (Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín)

Mario Germán Caicedo Zapata – Capítulo Gráfico/Visual (Universidad Autónoma de Occidente, Cali)
Fernando Alberto Álvarez Romero – Capítulo Industrial/Espacios (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá)

Carlos Manuel Luna Maldonado – Capítulo Industrial/Espacios (Universidad de Pamplona, Pamplona)
Piedad Rocío Gómez Castillo – Representante Consejo Directivo 2016-2018 (Universidad Santo Tomás, Bogotá)

LÍNEA DE TIEMPO - 2016



Febrero, se realizó un taller presencial del comité RAD/MEN.

Marzo, se llevó a cabo el taller de trabajo colectivo con la participación de 30 programas 
(Asociados y no asociados RAD)

Abril, se consolidó un acta con los resultados de dicho taller.

Junio, se realizó una reunión del grupo de trabajo para finalizar los documentos.

Octubre, se dio por finalizado el proceso de construcción del documento “Borrador Resolución Diseño” y se 

pone a consideración de todo el grupo de trabajo Comité RAD/MEN.

Noviembre, Se realiza un taller presencial para finalizar algunos detalles.

Diciembre, el documento fue enviado a corrección de estilo.

LÍNEA DE TIEMPO - 2017



Enero, se recibió en documento con las correcciones de estilo.

Febrero, se presentan avances al MEN.

Marzo, se presentan los avances en la asamblea RAD.

Julio, se recibió retroalimentación sobre el interés del MEN de establecer unos lineamientos 
homogeneizar los documentos y las resoluciones. 

Octubre, se reciben comentarios de retroalimentación (12 programas).

Diciembre, finalización del documento.

LÍNEA DE TIEMPO - 2018



Febrero, se reciben unos comentarios del Consejo Direc3vo RAD.

Marzo, el Comité RAD/MEN responde a la solicitud del Consejo Direc<vo RAD.

Marzo, se envía el documento final a los Asociados.

Marzo, se presenta ante la Asamblea.

LÍNEA DE TIEMPO - 2019



DOCUMENTO



DOCUMENTO

Documentos Base

Resolución 3463 de 2003
Decreto 1280 de 2018

Documento de Ingenierías
Leyes / Decretos

Autores

Contenido

Introducción
Profesores

Gestión Curricular
Medios Educativos

Extensión
Interacción Nacional e Internacional

(condiciones de calidad de los programas - 1280)
Referencias



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Mirada general del Diseño

Campos diferenciadores de los Diseños

Títulos, énfasis, enfoques, métodos, etc.

Nuevas denominaciones

Diferencia entre programas profesionales universitarios / tecnológicos / técnicos 



PROFESORES



PROFESORES

Planta profesoral que responda a los propósitos misionales

Titulación

Plan de vinculación

Plan de Desarrollo Profesoral (Actualización, Posgradual, Investigativa, Segunda Lengua, etc.)

Perfiles

Relación entre número de docentes y estudiantes

Nivel de la participación en actividades



GESTIÓN CURRICULAR



GESTIÓN CURRICULAR

Perfil de Egreso

Responda a las competencias particulares declaradas por cada programa



GESTIÓN CURRICULAR

Análisis de la Empleabilidad y Desempeño de los Egresados

Mecanismos y estrategias para el seguimiento a egresados
Empleabilidad y desempeño en coherencia con el perfil propuesto 



GESTIÓN CURRICULAR

Definición y Evaluación de Aprendizajes de los Estudiantes
Evaluación

Proceso Permanente

Coherencia con el Modelo Pedagógico, Propósitos, Objetivos, Competencias, etc. 

Mecanismos de evaluación de aprendizajes declarados a fin de hacer seguimiento a su 
cumplimiento y toma acciones de mejora

Estrategias de evaluación desde la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación



GESTIÓN CURRICULAR

Plan de Estudios
Distribución de Créditos Académicos

Permite el desarrollo de las competencias de formación para el logro del perfil de egreso declarado

Evidencia planes de mejoramiento producto de los procesos de autoevaluación, las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes y el estudio del desempeño de los egresados

Contempla componentes de flexibilidad, movilidad e interdisciplinariedad

Créditos Académicos evidencian un equilibrio en la formación del diseñador con el respectivo énfasis o 
con el factor diferenciador que cada programa quiere dar. 



GESTIÓN CURRICULAR

Aspectos Curriculares

El programa asegura que el Diseñador tenga las competencias necesarias para el ejercicio 
profesional y para el trabajo en equipo e interdisciplinario. 

De igual manera evidencia unos componentes de formación que permita identificar una 
organización del programa académico.

Por competencia se entiende el “Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, socioafectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de 
una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos nuevos y retadores” (Vasco 2013). 

Por componente de formación se entiende una organización epistemológica de los conocimientos, 
representados en asignaturas, necesarios para la formación en un área o campo de conocimiento 

determinado.

Componentes
Competencias

(Taller del 23 de marzo de 2017)



GESTIÓN CURRICULAR

Desarrollo de las Competencias Interculturales

Estrategias y metodologías para su logro, claramente verificables.

Reflejadas en el perfil de egreso. 

Estrategias para incentivar el desarrollo de las competencias interculturales en docentes y estudiantes.



GESTIÓN CURRICULAR

Formación en Investigación, Diseño, Innovación, Creación Artística
Investigación / Creación

Plan de formación, a nivel de pregrado, para la investigación, la investigación-creación, la creación 

artística, el emprendimiento o la innovación en coherencia con las competencias señaladas 

Coherencia entre el plan de formación para la investigación acorde a las modalidades de 

investigación, la naturaleza del programa y el perfil del egresado declarado.

Las actividades adelantadas al interior de los programas no sólo propenden por la formación de los 

estudiantes en la generación de nuevo conocimiento, sino también por el enriquecimiento del 

debate nacional e internacional en torno a la actividad proyectual, considerando entre otros, las 

tipologías de productos acorde con Colciencias.



GESTIÓN CURRICULAR

Estrategias de Enseñanza

Descripción

Implementación

Evaluación

Retroalimentación continua



GESTIÓN CURRICULAR

Estrategias de Acompañamiento Académico

Estructura organizacional responsable del acompañamiento a los estudiantes.

Socialización de las estrategias.

Evaluación del impacto de las estrategias implementadas.



MEDIOS EDUCATIVOS



MEDIOS EDUCATIVOS

La ins2tución garan2za una infraestructura <sica en aulas, bibliotecas, auditorios, laboratorios, 
talleres, estudios y demás espacios, así como insumos adecuados y disponibles para la enseñanza, el 

aprendizaje y el bienestar universitario de acuerdo con la naturaleza del programa. 

Incluye también la dotación, el acceso y uso de herramientas informá2cas especializadas y 
equipamiento tecnológico en su campo de conocimiento de Diseño para dar cuenta de las 

competencias declaradas para el desarrollo adecuado del modelo pedagógico y currículo propuesto.



EXTENSIÓN



EXTENSIÓN

Desarrollo permanente de acciones de integración e interacción con el sector externo, 
la sociedad y la comunidad.



INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL



INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

La interacción nacional e internacional de los programas académicos de Diseño está 
enmarcada en el análisis de los contextos regional, nacional e internacional apoyando 

las tres funciones sustantivas de la Educación Superior en Colombia.



REFERENCIAS



REFERENCIAS

Referencias Disciplinares
Referencias Pedagógicas
Referencias Educativas

Normativa
Leyes

Decretos
Resoluciones

Documentos CONPES

(+- 54)



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Es un documento guía que traza unos lineamientos

Fue un trabajo colectivo aun considerando la baja participación

Reflexión estuvo basada en el apoyo de las instituciones a los programas

Ofrece a los programas académicos un abanico de posibles componentes/competencias a 
considerar y abre una magnífica oportunidad para que las consideren y las tengan en cuenta, 
ya sea incluyéndolas todas y articulándolas en su currículo, o bien sea parte de ellas, o bien 

agregando unas nuevas según su perfil institucional o de programa. 

Sirve como punto de partida para la reflexión al interior de los programas en el momento de su 
análisis curricular particular.

Ofrece unas referencias bibliográficas que dan soporte al trabajo. 
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El Proyecto Tuning para América Latina y el Caribe

• Isaza (2009), algunas competencias no son valoradas por el sector 
productivo y académico, y por tanto no se consideran significativas, 
por ejemplo: la capacidad de investigación, la capacidad crítica y 
autocrítica, el compromiso con la preservación del medio ambiente, 
la valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad, el 
compromiso con su medio sociocultural, la habilidad para el trabajo 
en contextos internacionales y la capacidad de comunicación en un 
segundo idioma. No obstante, llama la atención cómo estas 
competencias han sido identificadas como indispensables en la 
educación superior, particularmente por el Proyecto Tuning para 
América Latina y el Caribe (Maldonado, 2006: 212-217; Torres y Gil 
Coria, 2004).


