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La Dirección Académica tiene el gusto de presentar a la comunidad académica, 
la serie Orientaciones metodológicas para el proceso de armonización curricular 
en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Estas orientaciones, que 
se presentan a manera de guía, corresponden a la tercera fase del proyecto de 
Armonización Curricular que inició y continúa liderando la Dirección Académica 
de la Sede. La guía que hoy presentamos, estuvo precedida por el diagnóstico del 
estado actual de armonización de los programas curriculares que se ofrecen y por 
el curso virtual al que asistieron los docentes que son responsables de la gestión 
curricular de los programas y a otros que mostraron interés en el tema. 

Si bien el término armonización curricular es nuevo en lenguaje académico de 
nuestra comunidad, no lo es en su propósito. Nos enfrentamos a realidades 
mundiales, nacionales y locales que requieren de la reflexión oportuna y 
constante de nuestros programas curriculares. En el ámbito mundial los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, declarados por la ONU en el año 2015, por ejemplo, 
proponen metas orientadas a la mitigación del cambio climático, a la superación 
de la desigualdad económica, a la innovación, al consumo sostenible, a la paz y la 
justicia. En el contexto interno, la Universidad Nacional de Colombia en el Acuerdo 
209 de 2015 del Consejo Superior Universitario, “Por el cual se adopta el Proyecto 
Educativo Institucional -PEI_ de la Universidad Nacional de Colombia”, “…concibe 
el mejoramiento continuo como un proceso de autoevaluación permanente que 
busca incorporar cambios cualitativos tendientes a mejorar la calidad académica 
de sus programas curriculares.” El Plan Global de Desarrollo 2019-2021, en el eje 
estratégico 1, propone un cambio de paradigma, “…que implica una verdadera 
armonización de las áreas misionales, que conlleva un proceso de autoevaluación 
permanente y una transformación desde lo curricular, lo pedagógico y lo 
didáctico, que contemple el fortalecimiento de la calidad docente y la innovación 
pedagógica. Lo anterior con el propósito de generar una educación incluyente, 
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de calidad, centrada en el aprendizaje de los estudiantes y en su formación como 
ciudadanos integrales, autónomos, responsables y que respeten al otro.”  Es por 
eso la necesidad de contar con esta guía, como instrumento que buscar orientar y 
organizar estas reflexiones.

En cuanto a la gestión curricular, este instrumento amplía y profundiza los temas de 
la “Guía para consolidar el Proyecto Educativo de Programa -PEP- “expedida por 
la Vicerrectoría Académica en el año 2012, a la luz de las nuevas realidad sociales, 
científicas, tecnológicas, creativas, culturales y mediáticas. También pretendemos 
que sirva de documento de discusión para la elaboración de la política institucional 
en cuanto a los nuevos lineamientos para la acreditación de alta calidad de los 
programas y, de manera específica, a conceptualizar lo que para la Universidad 
Nacional de Colombia deben ser los “resultados de aprendizaje”. Con este último 
propósito, ponemos en discusión la pregunta ¿cómo trasformamos un objeto de 
saber a un objeto de enseñanza”

La armonización curricular requiere del compromiso, no solo de quienes lideran 
actualmente la gestión de los programas curriculares, sino de todos los profesores, 
estudiantes y personal de apoyo; es, sin duda, un ejercicio que demandará tiempo 
y dedicación. Es por eso que ponemos a disposición esta guía que, estamos 
seguros, facilitará este propósito. 

JUAN CARLOS OCHOA BOTERO.
DIRECTOR ACADÉMICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN. 
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“El ejercicio curricular implica una postura ética clara para salvaguardar lo 
estructural de un proceso formativo; una actitud política para tomar decisiones 

con responsabilidad y juicio crítico; una deslocalización de lo propio, para 
reconocer lo ajeno y distante y volver a encontrar el horizonte que nos une, como 
integrantes de una Institución educativa que vela por la identidad y la impronta de 
lo público, mientras nos reconocemos y valoramos como sujetos en permanente 

transformación y cambio.” 

— Leonor Galindo Cárdenas
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La serie de armonización curricular de los programas curriculares de la Universidad 
Nacional de Colom bi  a   Sede Medellín, es el resultado de un trabajo mancomunado 
que inició con el programa de Arquitectura hace tres años (2018), cuando el 
equipo encargado del análisis del currículo, emprendió el reto de apropiarse de 
este proceso mediante una formación pedagógica y curricular dirigida hacia la 
comprensión y el alcance de la armonización curricular.

Hoy el proceso de armonización curricular que se desarrolla en la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín abarca las cinco Facultades y sus 
correspondientes programas académicos:

introducción

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA

• Arquitectura
• Artes Plásticas
• Construcción

FACULTAD DE CIENCIAS 

• Estadística
• Ingeniería Biológica
• Ingeniería Física
• Matemáticas
• Ciencias de la Computación

FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS Y ECONÓMICAS 

• Ciencia Política
• Economía
• Historia 

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS

• Ingeniería Agrícola
• Ingeniería Agronómica
•  Ingeniería Forestal
•  Zootecnia
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FACULTAD DE MINAS

• Ingeniería administrativa
• Ingeniería ambiental
• Ingeniería civil
• Ingeniería de control
• Ingeniería de minas y metalurgia

• Ingeniería de petróleos
• Ing. de sistemas e informática
• Ingeniería eléctrica
• Ingeniería geológica
• Ingeniería industrial
• Ingeniería mecánica
• Ingeniería química

Este proceso dio inicio con un diagnóstico por programa académico para 
determinar el estado en el cual se encontraban frente a la armonización curricular, 
posteriormente se realizó un proceso de formación y actualización de ciento 
cincuenta profesores adscritos a los diferentes programas curriculares de pregrado, 
quienes, se espera, estarán al frente de este proceso a partir de 2022.

Esperamos que esta serie sirva de referencia para dar continuidad a la transferencia 
de la metodología de cada programa curricular para alcanzar consensos que 
permitan proponer ajustes, realizar cambios y generar nuevas alternativas hacia 
una formación más integral, flexible y contextualizada.

La serie de Armonización Curricular está compuesta por cuatro capítulos: el 
primero permite alcanzar una comprensión acerca de la armonización curricular, 
el segundo desarrolla los procesos y procedimientos de la armonización en el 
nivel de lo macrocurricular, el tercero desarrolla los procesos y los procedimientos 
de la armonización en el nivel mesocurricular, el cuatro desarrolla los procesos 
y los procedimientos de la armonización en el nivel mesocurricular y el quinto 
sistematiza la experiencia del programa de Arquitectura.

Esta serie se constituye en una guía orientadora, son los equipos de profesores 
quienes, de acuerdo con las condiciones y estado actual del proceso de 
armonización del programa curricular, deben encontrar la ruta más expedita para 
la armonización curricular.
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El presente capítulo se desarrolla a manera de preguntas, cuyas respuestas 
pueden facilitar la comprensión del proceso de armonización curricular, visto 
como una estrategia de valoración y mejoramiento continuo del proceso 

formativo y por ende de la educación de calidad.

Se espera que el lector parta de los pre–saberes que tiene frente a la pregunta 
y logre articular la nueva información con sus conocimientos pedagógicos, 
curriculares y didácticos, en procura de la transferencia al programa curricular que 
será objeto de armonización.

1.  ¿Qué se entiende por armonización curricular?

Armonizar el currículo es articular los diferentes componentes de su estructura, 
mediante un análisis de pertinencia de los sentidos formativos expresados en el 
proyecto educativo de cada programa curricular, teniendo en cuenta las nuevas 
exigencias, necesidades y expectativas que se demandan a la educación superior.

La armonización curricular procura preservar la historia y la cultura académica y 
social de la universidad y desde ellas reflexionar sobre los retos y el devenir de la 
formación que se brinda en la búsqueda de posibilitar su congruencia y liderazgo 
con los avances de la ciencia, las artes, las tecnologías, la sociedad, la cultura, la 
economía y el medio ambiente.

Analiza cada uno de componentes del proyecto educativo y del currículo de los 
programas curriculares con el propósito de valorar su pertinencia y actualización 
para proponer los ajustes y cambios necesarios, de cara a un proyecto de formación 
que haya sido repensado con toda la comunidad académica de forma colegiada. 
Es por ello que la armonización curricular es un proceso participativo, abierto 

-
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a la construcción colectiva de nuevos significados sobre las intencionalidades 
formativas de los programas curriculares y la comprensión de lo que significa la 
formación integral. Comprende, además, la asignación de las responsabilidades 
y las acciones que los diferentes miembros de la comunidad académica tendrían 
frente a este proceso para que los ajustes y cambios que se propongan sean una 
realidad construida desde el colectivo docente y su práctica pedagógica.

2.  ¿Cuáles son los principios de la armonización curricular?1

• Principio 1: Voluntad de las partes
• Principio 2: Cohesión de grupo
• Principio 3: Autoevaluación permanente
• Principio 4: Corresponsabilidad, 
• Principio 5: Adaptabilidad a nuevas circunstancias.
• Principio 6: Inclusión de las diferencias a partir de lo común.
• Principio 7: Construir sobre lo construido.

3.  ¿Cuáles son los propósitos del proceso de armonización curricular?

• Reflexionar en la pertinencia y la actualización de los proyectos educativos 
de los programas curriculares de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín, en relación con los avances y las demandas que la pedagogía, las 
ciencias, las artes, las tecnologías, la sociedad, la cultura, la economía y el 
medio ambiente tienen frente a la educación superior a nivel regional, nacional 
e internacional.

• Comprender la aplicación que se hace en los programas curriculares de los 
principios de formación establecidos en el Proyecto Educativo Institucional 
de la Universidad Nacional de Colombia —excelencia académica, formación 
integral, contextualización, internacionalización, formación investigativa, 
interdisciplinariedad, flexibilidad, gestión para el mejoramiento académico—, 

1. Tomados de la experiencia de armonización curricular del programa de Arquitectura de la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Medellín.
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indagando sobre la adecuación de estos a las nuevas necesidades y demandas 
de formación integral.

• Valorar la articulación entre cada uno de los componentes del currículo de los 
programas curriculares —objeto de estudio, problemas de formación, perfil de 
egreso, objetivos de formación, resultados de aprendizaje, plan de estudios, 
componentes didácticos, ejes misionales, entre otros. —, estableciendo la 
congruencia entre ellos y su relación con los contextos externos e internos.

• Interpretar las percepciones de las audiencias —profesores, estudiantes, 
egresados, empleadores, emprendedores y directivos— sobre la pertinencia 
social, académica y científica de los programas de pregrado de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín, en relación con los requerimientos, las 
necesidades y las expectativas que la sociedad les demanda.

• Realizar los ajustes o cambios que sean necesarios en aquellos componentes 
del currículo que requieran ser armonizados, en aras de garantizar una adecuada 
pertinencia académica y social de los programas académicos.

• Armonizar el currículo —macrocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo— de los 
programas curriculares de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín, definiendo los criterios de pertinencia educativa, pedagógica, 
académica, social y científica para una educación de calidad y, los lineamientos 
para su revisión continua.

4.  ¿Cuál metodología se aplica en el proceso de armonización curricular?

La armonización curricular se desarrolla como una investigación educativa de 
corte cualitativo–interpretativo, cuyas características y alcances se acuerdan entre 
las partes que lideran el proceso con la colaboración y participación de toda la 
comunidad académica.

Es un proceso de construcción colectiva de la comunidad académica dirigido a 
valorar lo que se declara, se hace, se logra y se debería hacer, en los programas 
curriculares. En palabras de Galeano (2008), la investigación cualitativa le permite 
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al investigador valorar escenarios, personas, contextos, grupos y organizaciones, 
de manera holística, como un todo no reducible a variables cuantitativas.
 
Para la recolección de información se pueden aplicar técnicas e instrumentos 
como:

• Reuniones de trabajo con los profesores que lideran el proceso según el 
tema que se trate y la información que se requiera recolectar.

• Reuniones con los equipos académicos según la información que se 
requiera recolectar.

• Grupos focales o conversatorios dirigidos a los diferentes públicos de la 
comunidad educativa para un fin específico.

• Entrevistas semiestructuradas a directivos académicos y profesores claves 
por su trayectoria y conocimiento.

• Análisis de documentos oficiales de la Universidad, la Facultad y el 
programa curricular; lineamientos institucionales; Plan Global de Desarrollo 
y Planes de Acción de Sede; Proyecto Educativo Institucional; documentos 
de referencia local, nacional e internacional en el marco de la formación 
específica de cada programa curricular, entre otros que se deriven de la 
búsqueda planificada de fuentes bibliográficas.

Por tratarse de una investigación de corte cualitativo es necesario construir 
instrumentos —fichas técnicas, formatos, guías de observación, entre otros— para 
el manejo de la información que se recolecta en reuniones, conversatorios, grupos 
focales, entrevistas semiestructuradas y análisis de documentos, entre otros. La 
información obtenida de las diferentes audiencias de la comunidad académica es 
tratada de acuerdo con categorías de análisis que se derivan de los objetivos de   
la armonización.

Para ello es necesario aplicar un proceso metódico de manejo de la información 
obtenida de las diferentes fuentes, lo que requiere de la preparación, la revisión 
y la transcripción de los datos; la organización de la información de acuerdo con 
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criterios previamente definidos; la categorización, etiquetado y codificación de 
ésta, y el análisis e interpretación de la información.
 
Se espera que entre los productos derivados del proceso de armonización 
curricular se alcance la actualización del Proyecto Educativo del Programa, los 
acuerdos con los ajustes realizados y un documento síntesis con la información 
más relevante del proceso para ser socializado con toda la comunidad académica.

5.  ¿Cuáles son las fuentes de información en un proceso de armonización 
curricular?

Son fuentes de información en un proceso de armonización todos los estamentos 
de la comunidad académica —profesores, estudiantes, egresados, directivos 
y administradores académicos—, así como todas las instituciones vinculadas a 
la Universidad para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y 
extensión —los empleadores, organismos nacionales e internacionales que regulan 
la educación superior y todas aquellas instituciones que direccionan su desarrollo—. 
Finalmente, toda la información documental interna a la Universidad relacionada 
con el funcionamiento del programa curricular, y toda la documentación de corte 
nacional e internacional que de alguna manera sea necesaria y de utilidad al 
proceso de armonización curricular.

6.  ¿Quiénes lideran el proceso de armonización curricular? ¿Qué estamentos de 
la comunidad académica participan en el proceso?

El proceso de armonización de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 
será liderado por los decanos, vicedecanos, directores de las Unidades Académicas 
Básicas, los directores de las áreas curriculares, coordinadores o responsables de 
los programas curriculares, todos los profesores que voluntariamente quieran 
ser parte de estos equipos de trabajo, así como los estudiantes y egresados que 
deseen participar como representantes. Estos equipos deberán escuchar a la 
comunidad académica en conversatorios, grupos focales, entrevistas, entre otros., 
para que realicen sus aportes sobre el programa curricular, los profesionales que 
están egresando, el devenir de la profesión, los nuevos problemas que se deben 
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intervenir desde la profesión y las demandas de la sociedad. El propósito es que 
participen en la construcción de nuevos escenarios e intencionalidades formativas 
y en la forma como deberían ser implementados en el currículo para responder a 
los nuevos desafíos educativos, sociales, económicos y culturales.

7.  ¿Cuándo culmina el proceso de armonización curricular?

La armonización curricular como ejercicio investigativo culmina cuando se haya 
documentado todo el proceso realizado para actualizar y articular todos los 
componentes del currículo, y cuando la información quede consignada en los 
documentos oficiales del programa curricular: Proyecto Educativo del Programa - 
PEP, perfiles, diseño curricular, plan de estudios, entre otros.

Es importante mencionar que la armonización curricular deberá ser un proceso 
que se realice de manera periódica en la Universidad, porque los cambios 
acelerados que ocurren en todos los ámbitos que determinan la formación de 
profesionales, así lo exige. Se recomienda que cada dos, máximo tres años, se 
analice la pertinencia del programa curricular, repensando su PEP para actualizarlo 
según las necesidades y las expectativas regionales, nacionales e internacionales.
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No se trata de hacer cambios continuos, el reto es diseñar estrategias de 
armonización y de autoevaluación que permitan concebir currículos universitarios 
que puedan avanzar al ritmo de lo que pasa en la sociedad dado que se está 
formando a los profesionales que deberán comprenderla y transformarla, para 
lo cual será necesario contar con programas curriculares pertinentes social y 
académicamente.

8.  ¿Qué relación tienen la armonización curricular con los procesos de 
autoevaluación y acreditación institucional?

La autoevaluación, la acreditación institucional y la armonización curricular son 
procesos que tienen el mismo objeto de estudio: el programa curricular, pero con 
fines diferentes.

La finalidad de la autoevaluación, de programas e institucional es formativa en 
cuanto sirve para fortalecer la propia capacidad de acción y de reflexión de cada uno 
de los miembros de la comunidad universitaria, en procura de mejorar la calidad 
de la educación. Para ello, busca identificar, obtener y suministrar información de 
utilidad para tomar decisiones sobre los logros que se derivan de las acciones que se 
emprenden, desde las diferentes instancias académicas, para aplicar, por ejemplo, 
al proyecto educativo del programa. Además, La autoevaluación, es el proceso 
de evaluación que está orientado a formular un diagnóstico sobre la calidad de 
un programa curricular, basado en la consolidación y análisis de indicadores, con 
fin de establecer acciones para la elaboración de un plan de mejoramiento. De 
acuerdo con esto, la autoevaluación es el proceso central de la acreditación.

Sobre la autoevaluación el Acuerdo 02 de 2020 del CESU afirma:

“En la educación superior, la autoevaluación debe ser una práctica permanente, 
que posibilite una mirada crítica a la forma como las instituciones asumen el 
desarrollo de todos los procesos involucrados, con fin de hacer seguimiento 
sistemático al cumplimiento de sus objetivos misionales, de analizar las 
condiciones que afectan su desarrollo y para la implementación de medidas 
que propendan por el mejoramiento continuo, de forma tal que se asegure 
la calidad del servicio que ofrecen, en este sentido, la autoevaluación es la 
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etapa central del proceso de acreditación”.

La finalidad de la acreditación es garantizar que el programa académico cumple lo 
que promete ante la sociedad y lo hace con los estándares de calidad previamente 
definidos.

Sobre la acreditación el Acuerdo 02 de 20202 del CESU establece que a través
de la acreditación, el Sistema Nacional de Acreditación, busca:

“…garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del mismo3 
cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y 
objetivos, es decir, que esas instituciones y esos programas académicos son 
de excelencia”.

En el caso de la armonización curricular su objetivo es analizar, valorar y proponer 
ajustes necesarios a los componentes vigentes del currículo para lograr así    su 
actualización. Ésta se detiene a repensar las intencionalidades formativas4  
expresadas en el proyecto educativo del programa y, a valorar si las acciones 
educativas que se emprenden para lograrlas —su currículo, sus didácticas, su 
sistema de evaluación, entre otros—, están respondiendo a las demandas y desafíos 
que la sociedad tiene cifrados en los profesionales que se están formando. La 
armonización articula, actualiza y realiza ajustes al programa académico, si los 
resultados del proceso concluyen que es necesario hacerlo.

En cuanto a la relación entre los tres procesos en cuestión, es importante mencionar 
que algunos de los principios definidos para la acreditación y la autoevaluación, 
según el Acuerdo 02 de 2020 del CESU, como la coherencia, la pertinencia, la 
diversidad y la innovación, son igualmente válidos para la armonización curricular 

2. Acuerdo 02 de 2020. Por el cual se actualiza el Modelo de Acreditación de Alta Calidad.

3. El ingreso a éste es un acto voluntario de las instituciones de educación superior que, en ejer-

cicio de su autonomía, deciden avanzar en el mejoramiento de la calidad y rendir cuentas sobre 

el servicio público que prestan a la sociedad.

4. Las intencionalidades formativas de un programa académico están expresadas a través de: el 

objeto de estudio, los problemas de formación, el perfil de egreso, las competencias u objetivos 

de formación y los resultados de aprendizaje.
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como se podrá ver a lo largo del proceso.

Cuando se emprende un proceso de armonización curricular en programas 
académicos de educación superior, se debe comprender el alcance de la 
autoevaluación y la acreditación a la luz de la normatividad vigente. Ambos 
procesos están presentes en el desarrollo de las instituciones y los programas 
académicos y brindan información de gran valor sobre los avances e impactos 
que se han logrado a partir de las labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión. Ésta información es de gran valor en el análisis 
de actualización y pertinencia que hace la armonización.

La armonización curricular al igual que la autoevaluación y la acreditación, valoran 
la importancia de la transformación continua de las instituciones de educación 
superior y de sus programas académicos para atender a los sociales, culturales. 
científicos, tecnológicos y ambientales, así como su capacidad para implementar 
mecanismos precisos para la rendición de cuentas y compromisos de mejoramiento 
en el marco del Sistema Nacional de Acreditación.

9.  ¿Cuáles dificultades y obstáculos se suelen presentar en un proceso de 
armonización curricular? ¿Cómo superarlos?

El proceso de armonización curricular, al igual que otros procesos similares, se 
enfrenta a obstáculos y dificultades que deben ser superadas so pena de afectar 
la credibilidad y calidad del proceso.

• Resistencia al cambio. Entendida como todas aquellas situaciones en las cuales 
algunos integrantes de la comunidad académica muestran resistencia ante el 
proceso de armonización por motivos cómo: considerar que es una pérdida 
de tiempo, creer que los programas académicos no requieren de ningún 
análisis, no creer en la metodología de la armonización, sentir miedo a perder 
su status quo, no querer modificar ciertas rutinas o hábitos en el ejercicio de 
las labores académicas o profesionales, no estar dispuestos a incorporar los 
ajustes que resulten del proceso de armonización, entre otros. Todas estas 
resistencias deberán ser valoradas e intervenidas para evitar que se genere 
caos, incertidumbre y descontrol en las personas involucradas.
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• Evasión al compromiso para participar con objetividad y entusiasmo en 
el proceso. Entendida como todas aquellas actitudes de miembros de la 
comunidad académica que no se vinculan de forma decidida, emocional   y 
trascendente con el proceso de armonización. Deciden no ser parte en los 
análisis y reuniones a las que son invitados, no responden a ningún instrumento 
de recolección de información, no se integran a un equipo del proceso, no 
hacen aportes de ninguna índole, no tienen actitudes proactivas para mantener 
la calidad del proceso y lo que se está dispuesto a hacer para lograrla

• Desmotivación hacia el proceso. Entendida como la falta de respuesta positiva 
ante los estímulos que emprenden los líderes del proceso de armonización 
para que los integrantes de la comunidad académica realicen determinadas 
acciones y persistan en ellas hasta su culminación. Estos impulsores al logro 
son muy importantes para el éxito del proceso y comprenden componentes 
como el entusiasmo, la energía que imprimen a su participación, ilusión por el 
cambio, el esfuerzo que hacen porque todo se realice, auto responsabilidad, 
orientación a resultados, resiliencia, tenacidad, entre otros.
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• Falta de credibilidad en el proceso y sus líderes. La falta de credibilidad se 
presenta cuando algunos miembros de la comunidad académica no le tienen 
confianza ni al proceso ni a las personas que lo lideran. No están convencidos 
de los beneficios y objetivos que se persiguen, ni satisfechos con el proceso 
que se plantea. Los líderes del proceso no han logrado convencerlos de la 
importancia y de los beneficios de la armonización curricular.

• Falta de tiempo protegido para el desarrollo del proceso. Muchos procesos 
de armonización generan resistencia porque significan una carga adicional 
de trabajo para las personas que lo lideran. Es por esto que el compromiso 
institucional con el proceso debe reflejarse en garantizar un tiempo protegido 
para que los líderes de la armonización puedan avanzar con la recolección, 
análisis e interpretación de toda la información, gestionar los grupos de trabajo 
y liderar la construcción de los ajustes y mejoras que se desprendan del proceso.

• Desconocimiento del proceso de armonización curricular. El vacío en la 
comprensión del proceso puede ser desencadenante de la no participación, 
de aquí la importancia de promover espacios de formación pedagógica y 
apropiación frente a los procesos de armonización curricular. Es necesario 
garantizar capacitación a las personas que se vincularán al proceso en aspectos 
conceptuales y metodológicos de la armonización y de esta manera ganar 
confianza y credibilidad para su adecuado inicio, desarrollo y culminación.

 

10.  ¿Cómo intervenir los obstáculos y las dificultades del proceso de 
armonización curricular?

Para superar los obstáculos y las dificultades descritos anteriormente, y otros 
que se puedan presentar en el proceso de armonización, es necesario informar 
oportunamente a toda la comunidad académica sobre los propósitos, el alcance, la 
importancia, la metodología, los logros que se esperan y cualquier otra información 
vital para lograr motivación y el compromiso ante el proceso. Así mismo es necesario 
invitarlos a participar con aportes objetivos y críticos en las diversas actividades a 
las que se quieran vincular de forma voluntaria para contribuir con su trabajo y 
construcciones. Toda imposición a la participación conduce al fracaso.
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La armonización curricular es un proceso que requiere de la aceptación consciente 
de la comunidad académica, por lo que se debe garantizar un manejo transparente 
y objetivo del proceso, sin agendas ocultas, con reglas claras y procedimientos 
definidos, con planes de trabajo concretos, buscando siempre que las decisiones 
se tomen por consenso en pro del mejoramiento del programa académico.

Los miembros del equipo deben poner en acción liderazgo frente al proceso de 
armonización, buscando lograr credibilidad, confianza y satisfacción de la mayoría 
de los participantes. Deben tener competencias para planear y coordinar acciones 
y equipos de trabajo, capacidad para interactuar con las personas y los grupos 
vinculados, habilidad para buscar comprensión y consensos frente a los aportes 
que se recojan, y poder mediar las situaciones conflictivas. Es muy importante que 
dispongan del tiempo necesario para liderar el proceso y gestionar a todos los 
grupos y equipos de trabajo vinculados a éste.

Los procesos de armonización curricular son exitosos cuando cuentan con el apoyo 
de la mayoría de personas que forman parte de la comunidad académica, sin 
embargo, no es necesario que todos estén de acuerdo, siempre habrá distractores 
y personas que se opongan o se muestren apáticas a este tipo de procesos, esa 
es la realidad propia de las instituciones educativas. Es posible incluso que en 
una misma Universidad existan facultades y programas curriculares que logran 
importantes y valiosos procesos de armonización y otros en los cuales no se haga 
absolutamente nada.

11.  ¿Por qué es importante el compromiso institucional con el proceso de 
armonización?

El proceso de armonización curricular debe contar con total respaldo institucional, 
reflejado en apoyo administrativo, académico y de recursos, y en el compromiso 
con la consecuente implementación de sus resultados. El respaldo político 
deriva naturalmente de la decisión de la institución de efectuar el proceso de 
armonización, algo que en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 
se cumple a cabalidad en cabeza de la Dirección Académica.

Se podría decir, sin temor a equivocarse, que el proceso de armonización curricular 
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que se emprende en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, cumple 
con las condiciones que le permiten augurar un importante éxito en su desarrollo 
y logros, dado que garantiza entre otros, los siguientes aspectos:

• Liderazgo de la Dirección Académica y el respaldo institucional de la Universidad 
Nacional de Colombia.

• Formación pedagógica de los profesores que liderarán el proceso de 
armonización.

• Compromiso de participación de la comunidad académica con apertura a 
todos aquellos que quieran vincularse al proceso.

• Apertura para tener en cuenta diferentes puntos de vista, transparencia y 
objetividad en el uso de la información.

• Clara identificación de la información que se requiere obtener y audiencias que 
serán consultadas.

• Garantía de que el foco de análisis estará en los programas curriculares, los 
procesos y los procedimientos, no en las personas.

• Seguridad que no habrá acciones fiscalizadoras o sancionatorias como resultado 
de la información analizada.

• Tratamiento de los problemas que se identifiquen como oportunidades de 
mejora.

• Acceso, a cualquier persona de la comunidad académica, a la información 
relacionada con la documentación del proceso en todas sus etapas.

• Compromiso con la implantación de los ajustes o cambios que se identifiquen 
necesarios como resultado del proceso de armonización.
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12.  ¿Cuáles son los niveles de la armonización curricular?

El currículo entendido como el proyecto educativo de un programa curricular 
define e integra lo educativo, lo curricular, lo pedagógico y lo didáctico en una 
propuesta para la formación integral de un profesional que se debe a la sociedad, 
que interviene y transforma construyendo alternativas para la solución de los 
problemas.

La metodología de la armonización curricular, de los programas académicos 
universitarios, al igual que el diseño curricular, se desarrolla desde los siguientes 
tres niveles de concreción: macrocurricular, mesocurricular y microcurricular.

12.1.  Nivel macrocurricular

Comprende la formulación de los fines y propósitos del proyecto educativo del 
programa curricular y el estudio de su pertinencia académica y social. Para valorar 
cómo se encuentran estos aspectos, la armonización curricular trabaja sobre los 
siguientes procesos:

• Armonización de los contextos externo e interno.
• Armonización de las intencionalidades formativas.
— Objeto de estudio
— Problemas de formación
— El perfil de egreso
— Objetivos de formación

12.2. Nivel mesocurricular

Corresponde a la propuesta curricular o ruta de formación, comprende el análisis y 
armonización de los procesos didácticos, los ejes misionales y el plan de estudios.

12.3. Nivel microcurricular

Se refiere a la planeación didáctica de las asignaturas, comprende la armonización 
de ésta con la práctica docente, el uso de estrategias didácticas y la evaluación de 
logros que se aplican a los estudiantes.
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Gráfica 1. Procesos que comprende la armonización curricular

Fuente: Galindo C., Leonor y  Tamayo G. Blanca Lucía (2021)
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Realizar la armonización curricular desde estos tres niveles de concreción, permite 
comprender los procesos inherentes a la formación integral de los estudiantes y 
analizar el alcance y articulación entre los niveles macrocurricular, mesocurricular 
y microcurricular, reflejados en la relación entre fines de la formación, el plan de 
formación y la práctica docente, todo ello a la luz de un análisis de pertinencia 
académica y social del programa que se armoniza.

Como proceso complejo, la armonización curricular deriva en una serie de 
subprocesos. Cada una de sus partes es, en sí misma, un todo y a su vez una parte 
de un todo mayor y cada parte está estrechamente vinculada con las demás, por lo 
que es necesario valorarse en su integralidad y no de forma aislada o independiente.
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El gráfico anterior muestra los niveles de concreción de la armonización curricular 
(macro, meso y micro), y la articulación de sus procesos con lo curricular, lo 
pedagógico y lo didácticos para un programa académico.
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