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Metodología para la construcción y evaluación de resultados de aprendizaje para 

programas de pregrado y posgrado 

 

Alexander Tobón*

 

 

 

Introducción. – I. Colombia y la educación superior orientada por 

competencias.  – II. La formulación del perfil de egreso profesional en 

términos de competencias. – III. La taxonomía SOLO de Biggs. – IV. 

Los resultados de aprendizaje de programa usando la taxonomía SOLO 

de Biggs. – V. La evaluación de los resultados de aprendizaje de un 

programa – VI. Conclusiones – Referencias bibliográficas 

 

 

 

Resumen  

 

El objetivo de este documento es proponer una metodología sencilla para el diseño y 

evaluación de los resultados de aprendizaje de un programa de pregrado o posgrado, como 

parte de la gestión de actualización de los Proyectos Educativos de Programa. Para el diseño 

de resultados de aprendizaje se utiliza la taxonomía SOLO de Biggs, la cual permite deducir 

los resultados de aprendizaje según las etapas formativas del estudiante en su tránsito por un 

programa académico, en alineación con las competencias del perfil de egreso profesional. 

Para la evaluación de resultados de aprendizaje del programa se utiliza la misma taxonomía 

SOLO, en el formato de test de selección múltiple. El lector encontrará además ejemplos 

concretos de este ejercicio.  

 

 

Palabras clave: resultados de aprendizaje, taxonomía SOLO de Biggs, competencias 

específicas, perfiles de egreso, educación superior. 

 

 

Abstract 

 

The aim of this paper is to propose a simple methodology for the design and evaluation of 

learning outcomes for an undergraduate or graduate program, as part of the updating 

management of Educational Program Projects. The SOLO taxonomy by Biggs is used for the 

design of learning outcomes, which allows the deduction of learning outcomes according to 

the student's formative stages, in alignment with the competencies of the professional 

                                                 
* Email alexander.tobon@udea.edu.co, profesor titular Departamento de Economía, integrante del Grupo de 

Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1203-953.  

mailto:alexander.tobon@udea.edu.co
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graduate profile. For the evaluation of program learning outcomes, the e SOLO taxonomy is 

also used, in the format of multiple-choice tests. The reader will also find concrete examples 

of this exercise. 

 

 

Key words: learning outcomes, Biggs' SOLO taxonomy, specific competencies, graduate 

profiles, higher education. 
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Introducción 

 

El objetivo del presente documento es ofrecer a las universidades colombianas una 

metodología sencilla y práctica para la construcción de resultados de aprendizaje de un 

programa académico de educación superior, conforme al Decreto 1330 de 2019 y al Acuerdo 

02 del CESU2. 

 

En esta metodología se supone que los programas académicos de pregrado y posgrado ya han 

sido diseñados, es decir que disponen, como mínimo, de su plan de estudios. En 

consecuencia, se asume que existe previamente un documento institucional llamado Proyecto 

Educativo de Programa, el cual requiere ser actualizado por medio del diseño de resultados 

de aprendizaje y su respectiva evaluación, aspectos deben ser coherentes con ese plan de 

estudios existente. 

 

En virtud de los preceptos de ambas normas, los resultados de aprendizaje deben cumplir al 

menos tres requisitos. En primer lugar, se diseñan para el programa académico y no para las 

asignaturas del plan de estudios. En segundo lugar, deben estar alineados con las 

competencias contenidas en el perfil de egreso y, en tercer lugar, deben ser evaluables. 

 

Los resultados de aprendizaje constituyen una de las piezas que estaban faltando en el modelo 

de educación superior que viene implementándose desde el Decreto 0808 de abril 25 de 2002, 

cuando se promulgó la regla del crédito académico (1 crédito igual a 48 horas de trabajo 

académico por periodo académico), el cual reduce las horas de docencia de directa del 

profesor y valoriza las horas de trabajo independiente del estudiante universitario. Este 

modelo educativo se conoce como “aprendizaje basado en competencias” y es uno de los 

compromisos de Colombia con la OCDE3. 

 

 

I. Colombia y la educación superior orientada por competencias 

 

Después de la cuarentena mundial como consecuencia de la pandemia del Covid-19, se 

reforzó el interés por reorientar la educación superior en el enfoque de competencias. En 

Colombia, esta reorientación se inspiró en los documentos que se publicaron en el marco de 

los Acuerdos de Bolonia de 1999, los cuales sustentan la creación de un espacio europeo de 

educación superior.  

 

El enfoque de competencias reivindica una formación centrada en el estudiante, es decir que 

enfatiza más en el aprendizaje activo del estudiante y menos en la enseñanza pasiva por parte 

del profesor. Por lo tanto, se trata de darle propósitos precisos a las actividades de trabajo 

independiente del estudiante, disminuyendo así el tiempo de la cátedra magistral por parte 

del profesor.  

                                                 
2 Un primer ejercicio en esta misma perspectiva para el caso específico de un pregrado de Economía aparece 

en Tobón (2019). 
3 Al respecto, ver OCDE (2019a, 2019b). 
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Sin embargo, detrás de este énfasis subyace un objetivo más sustancial: los estudiantes de la 

educación superior ya no deben venir a la universidad únicamente para satisfacer una 

curiosidad científica o artística, sino que vienen esencialmente para recibir un conjunto de 

conocimientos prácticos o aplicados que les permitan llevar a cabo un proyecto de vida 

personal y profesional exitoso, compatible con las necesidades cambiantes de la sociedad. 

En pocas palabras, el enfoque de competencias fomenta una educación superior para el 

trabajo en una sociedad globalizada que se transforma aceleradamente por las innovaciones 

tecnológicas y digitales, las cuales conforman la cuarta revolución industrial. 

 

El proyecto Tuning Europa, que nace con los Acuerdo de Bolonia, entiende las competencias 

como la aplicación del conocimiento en diversos contextos y distingue tres tipos de 

competencias en la educación superior: (1) las competencias básicas para la vida, (2) las 

competencias genéricas o transversales de la educación superior o transferibles de un área de 

conocimientos a otra y (3) las competencias específicas de un área temática o de un área del 

conocimiento o de un programa académico o competencias disciplinares. Las definiciones 

de cada uno de estos tres tipos de competencias se presentan en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Tipos de competencias relacionadas con la educación superior según el proyecto 

Tuning 
Competencias básicas para la 

vida. 

Permiten el ingreso al trabajo o a la educación superior. Para los 

que ingresan al mundo del trabajo, se consideran como requisitos 

mínimos necesarios no solo para el desempeño de una ocupación 

u oficio, sino, y prioritariamente, para desenvolverse 

adecuadamente en los espacios sociales y ciudadanos en donde 

se lleva a cabo la vida misma. En lo que se refiere a la educación, 

determinan tanto el perfil de ingreso a la educación superior, 

como los fundamentos de competencias más complejas que se 

desarrollaran a lo largo de la formación profesional, en especial 

los procesos de formación que deben ser introducidos en los 

programas de los ciclos propedéuticos. 

Competencias genéricas o 

transversales de la educación 

superior o transferibles de un 

área de conocimientos a otra. 

Son competencias requeridas en un amplio campo de profesiones 

y ocupaciones y aportan las herramientas requeridas por un 

trabajador profesional para analizar los problemas, evaluar las 

estrategias a utilizar y aportar soluciones pertinentes en 

situaciones nuevas. Están presentes por lo general en la mayoría 

de las labores que se le presentan a un sujeto en los distintos 

campos profesionales. 

Competencias específicas de 

un área temática o de un área 

del conocimiento o de un 

programa académico o 

competencias disciplinares. 

Son las requeridas para el desempeño de una ocupación en 

concreto, están relacionadas más con funciones o puestos de 

trabajo. Aportan al estudiante o al trabajador los conocimientos, 

actitudes, habilidades y valores propios de cada profesión y 

actividad laboral. 
Tomado de AFADECO (2023, p.18) con base en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Disponible 

en https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-299611.html Consultado el 13 de mayo de 2023. 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-299611.html
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Sobre estas bases, el proyecto Tuning estableció una lista de 30 competencias genéricas para 

Europa, y competencias específicas para 9 programas de pregrado: Administración de 

Empresas, Química, Ciencias de la Educación, Estudios Europeos, Historia, Geología, 

Matemáticas, Enfermería y Física4. En esta misma perspectiva, se llevó a cabo entre 2004 y 

2007 un proyecto Tuning América Latina, el cual permitió la identificación de 27 

competencias genéricas y competencias específicas para 12 pregrados: Administración de 

Empresas, Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería, Geología, Ingeniería Civil, 

Matemáticas, Medicina y Química.  

 

En Colombia, la reflexión en torno a las competencias ha incidido en al menos tres elementos 

del modelo de aseguramiento de la calidad de la educación. En primer lugar, en 2009 se crean 

los Exámenes de Estado de la Calidad de la Educación Superior -Saber Pro-. En efecto, estos 

exámenes se componen de módulos de competencias genéricas y módulos de competencias 

específicas. En segundo lugar, se promulgaron sucesivos decretos del Ministerio de 

Educación que fomentaron la migración hacia el modelo de “aprendizaje basado en 

competencias”, hasta llegar al Decreto 1330 de 2019 que establece los resultados de 

aprendizaje y, en tercer lugar, se concreta en 2021 el Marco Nacional de Cualificaciones. 

 

 

II. La formulación del perfil de egreso profesional en términos de competencias 

 

El Decreto 1330 de 2019 establece que uno de los requisitos para la obtención/renovación 

del registro calificado de un pregrado o posgrado es disponer de perfiles de egreso. Sin 

embargo, no se propone allí una instrucción precisa de cómo redactarlos, de tal manera que 

sean coherente con las competencias y los resultados de aprendizaje. El correcto diseño de 

los perfiles de egreso necesita que el equipo curricular de profesores que ajusta el Proyecto 

Educativo del Programa pueda conceptualizar, teniendo en cuenta los siguientes dos 

elementos. 

 

1. El Marco Nacional de Cualificaciones 

 

El Marco Nacional de Cualificaciones -MNC- es una herramienta diseñada por el Ministerio 

de Educación que busca alinear las competencias requeridas por 26 sectores productivo del 

país, con las expectativas de desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. Esta 

alineación se establece por medio de tres vías de cualificación: (1) La educativa formal, (2) 

La formación para el trabajo (educación no formal) y (3) El reconocimiento de aprendizajes 

previos (la experiencia). 

 

Por las dos primeras vías, esa alineación implica una coherencia con el sistema educativo. 

Para tal fin, el MNC define las competencias como la capacidad demostrada para poner en 

acción conocimientos, destrezas y actitudes (autonomía y responsabilidad), los cuales hacen 

                                                 
4 Algunos países europeos realizaron ejercicios independientes de identificación de competencias específicas 

para otros programas. Un caso interesante son los “libros blancos” redactados por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación de España -ANECA-. 



 
Borradores Departamento de Economía no. 98 

 

 

 

7 

 

posible el desempeño de una persona en diversos contextos sociales. A partir de esta 

definición, se establecen ocho niveles de cualificación, siendo 1 el nivel de menor 

cualificación y 8 el nivel de mayor cualificación. El nivel 1 corresponde a las cualificaciones 

donde la persona trabaja bajo supervisión directa con conocimientos elementales, mientras 

que el nivel 8 es para cualificaciones donde la persona trabaja con total autonomía y se crea 

nuevo conocimiento. En concreto, el nivel 6 se fomenta en los programas del nivel 

profesional universitario, mientras que los niveles 7 y 8 se fomentan en los programas de 

posgrado. Como ejemplo, la tabla 2 muestra el nivel de cualificación 6 del MNC. 

 

 
Tabla 2. Nivel de cualificación 6 del MNC correspondiente al profesional universitario 

Conocimientos Destrezas Actitudes 

(Autonomía y 

Responsabilidad) 

- Posee conocimientos 

teóricos prácticos amplios e 

integrados de diferentes 

teorías, perspectivas y 

enfoques en un campo 

especifico de trabajo o 

estudio.  

 

- Analiza información 

específica en la gestión de 

proyectos y procesos. 

 

- Define y gestiona proyectos y 

procesos en un campo de trabajo o 

estudio, mediante el análisis y 

evaluación de información específica 

en contextos variados.  

 

- Propone soluciones a problemas 

disciplinarios e interdisciplinarios. 

 

-  Diseña o mejora procesos con 

nuevos métodos y procedimientos.  

 

- Analiza y comunica información, 

conocimientos, ideas y soluciones en 

el ámbito educativo y laboral. 

- Actúa con autonomía y 

responsabilidad en la 

toma de decisiones sobre 

talento humano, recursos 

administrativos, 

financieros y técnicos, 

responde por los 

resultados de proyectos y 

procesos en contextos 

variados de su campo de 

trabajo o estudio.  

 

- Orienta y evalúa 

equipos de trabajo o 

estudio para el logro de 

objetivos. 

 
 
 

Por medio del Decreto 1649 de 2021 del Departamento Nacional de la Función Pública, se 

integró el MNC al Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (Decreto 1075 de 

2015). 

 

 

2. Los tres perfiles de egreso 

 

El artículo 2.5.3.2.3.2.3 del Decreto 1330 de 2019 menciona perfiles de egreso, en plural, tal 

vez haciendo alusión a los siguientes tres tipos de perfiles: profesional, laboral y ocupacional. 

Con frecuencia, las universidades suelen confundirlos y, peor aún, mezclarlos. La tabla 3 

presenta una propuesta de definición para cada uno. 
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Tabla 3. Los tres perfiles de egreso para un programa de pregrado y posgrado 
Perfil de egreso profesional Expresa la promesa explícita de un pregrado o posgrado con la 

sociedad, en términos de unas competencias que se evidencian 

en una persona una vez que se obtiene el título o diploma. 

Perfil de egreso laboral Corresponde a una lista no exhaustiva de tareas concretas o 

actividades que el graduado de un pregrado o posgrado puede 

llevar a cabo. 

Perfil de egreso ocupacional Corresponde a los cargos que puede ocupar el graduado. 

 

 

Como puede verse, solo el perfil de egreso profesional se redacta en términos de 

competencias, razón por la cual es el más importante en esta metodología. Este perfil se 

refiere a la promesa de una universidad en particular con la sociedad, es decir, se redacta en 

coherencia con el Proyecto Educativo Institucional -PEI-. Por el contrario, el perfil laboral 

podría ser común con otros programas similares de otras universidades, así como el perfil 

ocupacional. 

 

Para redactar un perfil de egreso profesional se recomienda invocar las competencias 

específicas y no a las competencias genéricas y, para ello es conveniente utilizar referentes 

conceptuales reconocidos. Por ejemplo, las competencias específicas del proyecto Tuning 

América Latina, los estatutos profesionales, los códigos de ética profesionales, los 

documentos realizados por asociaciones universitarias o por colegios de egresados, los 

marcos de referencia de los módulos específicos del Saber Pro, entre otros.  

 

Sin embargo, el referente conceptual más importante es la Clasificación Única de 

Ocupaciones -CUOC- del DANE/SENA, la cual es obligatoria en el sector trabajo según el 

Decreto 654 de 2021 del Ministerio de Trabajo. La CUOC es una estructura piramidal de las 

ocupaciones del mercado laboral colombiano, elaborada sobre los estándares de la 

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones -CIUO- de la Organización 

internacional de Trabajo. Allí se distinguen cuatro niveles de competencia según su 

complejidad, resumidos en la tabla 4.  

 

Tabla 4. Niveles de competencia de la CUOC 
Nivel de competencia 

CUOC 

Definición del nivel 

1 Ocupaciones que requieren la realización de funciones físicas o 

manuales, simples y rutinarias.  

2 Ocupaciones que requieren una capacidad de lectura básica para 

comprender información como, por ejemplo, instrucciones de 

seguridad, establecer por escrito registros del trabajo realizado y 

desempeñar con precisión cálculos aritméticos simples.  

3 Ocupaciones que implican la realización de funciones técnicas y 

prácticas complejas que exigen un conjunto de conocimientos de 

hecho, técnicos y de procedimientos en un área especializada. Se 
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requiere un nivel elevado de lectoescritura y aritmética, así como 

sólidas aptitudes en materia de comunicación personal. 

4 Ocupaciones que abarcan el desempeño de funciones que exigen la 

solución de problemas complejos, la toma de decisiones y la 

creatividad sobre la base de un amplio conocimiento teórico y fáctico 

en una especialización determinada. Esas funciones comprenden el 

análisis y la investigación para desarrollar los conocimientos humanos 

en un determinado campo. 

 

 

Por supuesto, los pregrados del nivel profesional universitario y los posgrados fomentan las 

competencias del nivel 4.  

 

Al interior de cada ocupación, la CUOC presenta la siguiente información: (1) descripción 

de la ocupación, (2) funciones (perfil laboral), (3) ejemplos de denominaciones ocupaciones 

(perfil ocupacional), (4) ocupaciones afines (perfil ocupacional extendido), (5) 

conocimientos, (6) destrezas, (7) área de ocupación (o sector productivo involucrado5).  

 

Para el diseño del perfil de egreso profesional usando la CUOC es útil observar la lista de las 

funciones y las destrezas que se relacionan directa e indirectamente con el programa 

académico. En particular, el equipo curricular debe allí identificar los mejores verbos, es 

decir, aquellos que traducen el quehacer práctico del profesional, privilegiando aquellos 

verbos que sean más englobantes, ya que son los que resultarán más útiles para deducir los 

resultados de aprendizaje.  

 

El perfil de egreso profesional debe ser absolutamente conciso, es decir que no puede ser un 

párrafo general que contenga propósitos exageradamente ambiciosos, ni tampoco un relato 

disperso que mezcle las competencias del graduado con los objetivos universitarios del 

programa académico. Es recomendable usar la fórmula “es competente para + verbo + la 

frase sobre la cual recae el verbo”. En las tablas 5 a la 8 se presentan algunos buenos 

ejemplos. 

 

Tabla 5. Ejemplo de perfil de egreso profesional para un economista 
Nivel: Pregrado 

Programa académico: Economía 

Titulación otorgada: Economista 

Perfil de egreso profesional: 

 

El economista de la Universidad de Vargas es competente para ANALIZAR de forma sistémica 

información económica de carácter cuantitativo y cualitativo. 

 

                                                 
5 Se pueden consultar los 26 sectores productivos del Marco Nacional de Cualificaciones y sus catálogos en 

https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/catalogo.html 

 

https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/catalogo.html
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El economista de la Universidad de Vargas es competente para PLANTEAR soluciones a 

problemas económicos, las cuales se requieren en la toma decisiones económicas. 

 

El economista de la Universidad de Vargas es competente para PROMOVER la transformación de 

las instituciones, organizaciones, empresas y territorios. 

 

 

 

Tabla 6. Ejemplo de perfil de egreso profesional para un licenciado en Educación Física, 

Recreación y Deporte 
Nivel: Pregrado 

Programa académico: Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte 

Titulación otorgada: Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte 

Perfil de egreso profesional: 

 

El Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Miranda es 

competente para DISEÑAR, EJECUTAR y EVALUAR procesos pedagógicos en los campos de 

la educación física escolar, el entrenamiento deportivo y la actividad física para la salud y la 

recreación. 

 

 

 

Tabla 7. Ejemplo de perfil de egreso profesional para un especialista en Derecho Procesal 
Nivel: Posgrado 

Programa académico: Especialización en Derecho Procesal 

Titulación otorgada: Especialista en Derecho Procesal 

Perfil de egreso profesional: 

 

El Especialista en Derecho Procesal de la Universidad Nacional del Oriente es competente para 

RESOLVER conflictos en el marco del ordenamiento jurídico colombiano. 

 

 

 

Tabla 8. Ejemplo de perfil de egreso profesional para un doctor en Economía 
Nivel: Posgrado 

Programa académico: Doctorado en Economía 

Titulación otorgada: Doctor en Economía 

Perfil de egreso profesional: 

 

El Doctor en Economía de la Universidad del Río es competente para CREAR nuevo conocimiento 

económico por medio del uso de metodologías cuantitativas y cualitativas. 
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III. La taxonomía SOLO de Biggs 

 

Los resultados de aprendizaje de un programa de pregrado o de posgrado se deducen de las 

competencias contenidas en el perfil de egreso profesional. Sin embargo, esta deducción debe 

hacerse de manera coherente utilizando el modelo pedagógico de enseñanza-aprendizaje que 

sustenta un programa académico. Con frecuencia, un modelo pedagógico viene acompañado 

de un instrumento que permite distinguir los distintos niveles de dificultad cognitiva que 

enfrenta el estudiante en su tránsito por el programa.  

 

Existen en la literatura pedagógica distintas taxonomías, algunas de ellas son: (1) la 

taxonomía de Bloom y sus distintos refinamientos (tales como: “taxonomía revisada de 

Bloom”, la “taxonomía de Bloom para la era digital”, la “taxonomía de Bloom invertida”, la 

“taxonomía de Bloom para el aprendizaje activo”), (2) la taxonomía de Webb, (3) la 

taxonomía de Fink, (4) la taxonomía de Krathwohl y Bloom, (5) la taxonomía de Marzano, 

(6) la taxonomía de Marzano y Kendall, (7) la taxonomía de SOLO (Structure of Observed 

Learning Outcome) de Biggs, entre otras. 

 

En este documento se utiliza la taxonomía SOLO, la cual es el instrumento para el diseño de 

los resultados de aprendizaje dentro del modelo pedagógico del alineamiento constructivo de 

Biggs (2006)6. De acuerdo con este autor, un estudiante de la educación superior del nivel 

universitario suele transitar (dentro de un programa académico) por los cuatro niveles 

cognitivos que se presentan en la tabla 9: uniestructural, multiestructural, relacional y 

abstracto ampliado. Ahora, cada nivel de dificultad del estudiante se puede reconocer por 

medio de verbos cognitivos, los cuales traducen los procesos mentales que el estudiante lleva 

al cabo cuando se encuentra en cada nivel. 

 

Tabla 9. La taxonomía de Biggs 
Nivel cognitivo Definición del nivel Verbos cognitivos 

Uniestructural El estudiante se encuentra en este nivel cuando 

comprende un conocimiento fragmentado, 

limitado a ciertos conceptos y principios. 

El estudiante describe, 

enuncia, identifica, 

reconoce, relata, define, 

selecciona, clasifica, 

expresa. 

Multiestructural Además del nivel anterior, el estudiante se 

encuentra en este nivel cuando comprende un 

conocimiento compuesto por una diversidad de 

conceptos y principios en distintas áreas de un 

saber. 

El estudiante interpreta, 

deduce, contrasta, 

discute, distingue, 

diagnostica, examina. 

                                                 
6 El modelo del alineamiento constructivo de Biggs se compone de tres elementos: 1. La definición de los 

objetivos curriculares o resultados de aprendizaje, 2. Las actividades de enseñanza-aprendizaje y 3. La 

evaluación. 
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Relacional Además de los niveles anteriores, un estudiante 

se encuentra en este nivel cuando comprende un 

conjunto de conceptos y principios en distintas 

áreas de un saber, relacionándolos con el 

propósito de establecer sus diferencias y 

similitudes. 

El estudiante analiza, 

demuestra, plantea, 

relaciona, estima, 

generaliza, manipula, 

juzga, transforma, 

comprueba, valora. 

Abstracto 

ampliado 

Además de los niveles anteriores, un estudiante 

se encuentra en este nivel cuando comprende un 

conjunto de conceptos y principios en distintas 

áreas de un saber, relacionándolos con el 

propósito de establecer sus diferencias y 

similitudes, a partir de una secuencia de 

razonamientos estratégicamente construidos en 

diferentes contextos de aplicación. 

El estudiante predice, 

aplica, dirige, construye, 

investiga, formula, 

diseña. 

 

 

Los verbos cognitivos son los que permiten diseñar los resultados de aprendizajes alienados 

coherentemente con las competencias del perfil del egreso profesional. Ahora, la relación 

entre los niveles SOLO y los verbos puede estar sujeta a controversia. Por ejemplo, usando 

esta taxonomía se considera que los estudiantes de los primeros niveles no investigan, pues 

se trata de un proceso mental que exigen una maduración intelectual previa. Así mismo, en 

los últimos niveles los estudiantes no identifican, ya que trata de un proceso mental básico 

por el cual el estudiante ya ha transitado.  

 

En consecuencia, es importante que el equipo de profesores que redacta los resultados de 

aprendizaje conceptualice en función de la organización de los conocimientos del plan de 

estudios, de las actividades pedagógicas implementadas y de los recursos físicos disponibles. 

De esta manera, por ejemplo, es probable que los profesores estén de acuerdo en que los 

estudiantes del primer nivel no investigan, sino que indagan siguiendo alguna rutina, o que 

llevan a cabo una investigación formativa y no de creación de nuevo conocimiento. Así 

mismo, pueden considerar que en el último nivel los estudiantes también interpretan, pero a 

partir de un ejercicio que implicó previamente una construcción o una aplicación. 

 

 

IV. Los resultados de aprendizaje de programa usando la taxonomía SOLO de Biggs 

 

Vale la pena insistir sobre el hecho de que las competencias son propias del graduado, 

mientras que los resultados de aprendizaje son propios del estudiante. Más precisamente, los 

resultados de aprendizaje son las metas de formación que expresan cómo el programa 

fomenta en los estudiantes el desarrollo paulatino de las competencias contenidas en el perfil 

de egreso profesional. 

 

De acuerdo con las normas colombianas, hay dos aspectos para tener en cuenta al momento 

de diseñar los resultados de aprendizaje. En primer lugar, deben ser limitados en número, 
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razón por la cual no se espera que haya resultados de aprendizaje en cada asignatura del plan 

de estudios. Por lo tanto, lo más prudente es que los syllabus de las asignaturas contengan 

“objetivos curriculares” o “intencionalidades formativas”, las cuales también deben estar 

alineadas con los resultados de aprendizaje del programa. 

 

En segundo lugar, los resultados de aprendizaje deben ser evaluables, es decir que se espera 

que el programa académico pueda poner en marcha un sistema propio de evaluación, que 

permita medir el nivel de logro de los estudiantes respecto a los resultados de aprendizaje, 

con el fin de poder establecer el cumplimiento efectivo de las competencias del perfil de 

egreso profesional. 

 

La metodología para diseñar los resultados de aprendizaje de un programa utilizando la 

taxonomía SOLO de Biggs se compone de los siguientes pasos. 

 

a. El equipo de profesores responsable discute si en el programa académico los 

estudiantes transitan efectivamente por los cuatro niveles de la taxonomía de Biggs. 

En especial, es importante establecer si logran el nivel abstracto ampliado, ya que es 

una etapa que comprende, con frecuencia, la realización de un trabajo de grado o una 

práctica profesional. 

 

b. Se retoman las competencias establecidas en el perfil de egreso profesional, 

enfatizando en los verbos que traducen el quehacer práctico del futuro profesional. 

 

c. Se redactan un resultado de aprendizaje para cada nivel de la taxonomía de Biggs. 

Para tal fin, los profesores responsables conceptualizan eligiendo el verbo cognitivo 

de Biggs que mejor especifica o fomenta el verbo contenido en la competencia. Por 

ejemplo, si la competencia se expresa en el verbo “analizar”, se puede decir que el 

nivel uniestructural el estudiante analiza cuando “reconoce”, en el nivel 

multiestructural el estudiante analiza cuando “examina”, en el nivel relacional el 

estudiante analiza cuando “plantea” y, finalmente, en el nivel abstracto ampliado el 

estudiante analiza cuando “diseña”. El equipo de profesores puede proponer sus 

propios verbos cognitivos, siempre y cuando ellos sean coherentes con la descripción 

del nivel al cual están asociados. 

 

d. La fórmula para diseñar un resultado de aprendizaje es: “Al finalizar este nivel, el 

estudiante es capaz de + el verbo cognitivo + la frase que sobre la cual recae el 

verbo. Esta frase suele redactarse en términos generales, de tal manera que englobe 

los conocimientos o asignaturas de plan de estudios que hacen parte del nivel. Si en 

el perfil de egreso profesional se admiten únicamente competencias específicas, es 

probable que los resultados de aprendizaje solo se refieren a los conocimientos 

disciplinares. 

 



 
Borradores Departamento de Economía no. 98 

 

 

 

14 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de resultados de aprendizaje para los 

programas de pregrado y posgrado para los cuales se propuso arriba el perfil de egreso 

profesional. 

 

Tabla 10. Resultados de aprendizaje de un pregrado de Economía (160 créditos) 

Competencias del 
economista 

Semestre Nivel de Biggs Resultados de aprendizaje 

 
1. Analizar de forma 
sistémica información 
económica de carácter 
cuantitativo y cualitativo. 
 
 
 
2. Planear soluciones a 
problemas económicos, 
las cuales se requieren en 
la toma decisiones 
económicas.  
 
 
 
3. Promover la 
transformación de las 
instituciones, 
organizaciones, empresas 
y territorios. 
  

I 
(16 

créditos) 
Uniestructural 

Al finalizar este nivel, el estudiante es 
capaz de identificar conceptos 
económicos en algunos contextos de la 
economía colombiana. 

II al IV 
(64 

créditos) 
 

Multiestructural 

Al finalizar este nivel, el estudiante es 
capaz de examinar los propósitos, las 
estructuras analíticas y las hipótesis de 
las teorías económicas. 

V al VII 
(112 

créditos) 
 

Relacional 

Al finalizar este nivel, el estudiante es 
capaz de relacionar problemas 
económicos con métodos cuantitativos 
en contextos específicos y en coherencia 
con la naturaleza de los datos. 

VIII-X 
(160 

créditos) 
 

Abstracto 
ampliado 

Al finalizar este nivel, el estudiante es 
capaz de investigar problemas 
económicos del entorno con el fin de 
buscar la forma más adecuada de 
promover su solución. 

 

 

Tabla 11. Resultados de aprendizaje para una Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deporte (128 créditos) 
Competencias 
del licenciado 

 
Semestre  Nivel de Biggs Resultados de aprendizaje 

 Diseñar, ejecutar y evaluar 
procesos pedagógicos en los 
campos de la educación física 
escolar, el entrenamiento 
deportivo y la actividad física 
para la salud y la recreación.  
 

I-II 
(32 

créditos) 
Uniestructural 

Al finalizar este nivel, el estudiante 
es capaz de reconocer su vocación 
profesional en el campo de la 
educación física escolar, el 
entrenamiento deportivo y la 
actividad física para la salud y la 
recreación. 
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 III al V 
(80 

créditos) 
 

Multiestructural 

Al finalizar este nivel, el estudiante 
es capaz de deducir objetivos, 
problemas y prácticas de la 
educación física. 

VI al VIII 
(128 

créditos) 
 

Relacional 

Al finalizar este nivel, el estudiante 
es capaz de aplicar los procesos 
pedagógicos que se relacionan con 
las expresiones motrices en 
diferentes contextos. 

 

 

Tabla 12. Resultados de aprendizaje para una Especialización en Derecho Procesal (32 

créditos) 
Competencias 
del especialista 

 
Semestre  Nivel de Biggs Resultados de aprendizaje 

Resolver conflictos en el 

marco del ordenamiento 

jurídico colombiano. 
 

I 
(16 

créditos) 
Relacional 

Al finalizar este nivel, el estudiante es 

capaz de aplicar mecanismos de 

solución de conflictos judiciales y 

administrativos en los términos 

establecidos en el ordenamiento 

jurídico colombiano.  

II 
(32 

créditos) 

Abstracto 
ampliado 

Al finalizar este nivel, el estudiante es 

capaz de investigar sobre temáticas 

jurídico-procesales que implican la 

utilización de métodos analíticos 

conducentes a la identificación de 

conflictos judiciales y 

administrativos y sus soluciones. 

 

Tabla 13. Resultados de aprendizaje para un Doctorado en Economía (125 créditos) 
Competencia 
del doctor en 

Economía 
 

Ciclo de 
formación 

Nivel de 
Biggs 

Resultados de aprendizaje 

Crear nuevo 
conocimiento 
económico por 
medio del uso de 
metodologías 
cuantitativas y 
cualitativas 

Ciclo de 
fundamentación 

doctoral  
(65 créditos) 

Relacional 

Al finalizar este ciclo, el estudiante es 

capaz de manejar modelos de la teoría 

económica contenidos en una literatura 

especializada, así como métodos 

cuantitativos, cualitativos y mixtos. 

Al finalizar este ciclo, el estudiante es 

capaz de plantear problemas de 

investigación que están en la frontera del 

conocimiento económico y que son 

susceptibles de un tratamiento científico. 
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Al finalizar este ciclo, el estudiante es 

capaz de analizar referencias 

bibliográficas y bases de datos que son 

útiles para el tratamiento de un problema 

de investigación. 

Ciclo de 
investigación 

doctoral  
(125 créditos) 

 
 
 
 
 

Abstracto 
ampliado 

Al finalizar este ciclo, el estudiante es 

capaz de proponer una ruta de 

investigación conducente al abordaje 

asertivo de un problema económico, cuyo 

tratamiento y solución es considerado 

como de nuevo conocimiento. 

Al finalizar este ciclo, el estudiante es 

capaz de utilizar software estadístico y 

econométrico para clasificar datos, 

elaborar cálculos, estimaciones y 

graficarlos. 

Al finalizar este ciclo, el estudiante es 

capaz de comunicar de forma escrita y 

oral los resultados de una investigación 

considerada de nuevo conocimiento 

económico. 

 

 

V. La evaluación de los resultados de aprendizaje de un programa 

 

La evaluación de los resultados de aprendizaje también es parte del modelo pedagógico del 

alineamiento constructivo de Biggs. En efecto, se trata de saber en qué medida los estudiantes 

logran los resultados de aprendizaje de su programa, con el fin de obtener datos que permitan 

deducir la manera en la que cada estudiante desarrolla las competencias contenidas en el 

perfil de egreso profesional. Se trata entonces de verificar si el programa académico está 

cumpliendo su promesa con la sociedad. 

 

Cuando se trata de programa académicos que tienen muchos estudiantes, como suele ser caso 

de los pregrados, lo más recomendable es evaluar los resultados de aprendizaje por medio de 

un test semestral de selección múltiple con cuatro opciones de respuesta y una única opción 

verdadera. Este test se aplica a los estudiantes matriculados que estén próximos a graduarse, 

imponiendo como exigencia la aprobación de un cierto número de crédito o alguna asignatura 

del plan de estudios. La construcción del test tiene como requisito obligatorio que las 

preguntas estén estrictamente orientadas por los resultados de aprendizaje del programa.  

 

Consideremos un pregrado de Economía que ha definido los resultados de aprendizaje de la 

tabla 10 y que desea medir el nivel de logro de esos resultados de aprendizaje en cada 

estudiante próximo a graduarse. Para tal fin, el equipo curricular que administra el programa 

convoca un grupo de profesores para que construyan las preguntas de un test de selección 

múltiple. Por ejemplo, se puede diseñar un test de 50 preguntas en Moodle, con una duración 

de dos horas. 
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Cada pregunta del test tiene dos partes. Por un lado, el enunciado que contiene el contexto a 

partir del cual se formula la pregunta que el estudiante debe responder. En una evaluación de 

resultados de aprendizaje, el enunciado no puede referirse directamente al conocimiento, sino 

a situaciones (reales o imaginarias) en las cuales el estudiante utiliza o aplica el conocimiento. 

En pocas palabras, se trata de enunciados problematizados. Por otro lado, las cuatro opciones 

de respuesta a la pregunta, una de ellas es la respuesta correcta y las demás incorrectas. De 

acuerdo con el nivel SOLO asociado a cada resultado de aprendizaje, cada pregunta se 

construye siguiendo una orientación que también es coherente con el nivel SOLO, como lo 

muestra la tabla 14. 

 

Tabla 14. Orientación tipo SOLO para la construcción del test de evaluación de resultados 

de aprendizaje de un pregrado de Economía 

Nivel SOLO Resultado de 

aprendizaje 

Número de preguntas 

del test 

Orientación para la 

construcción de las 

preguntas usando 

SOLO 

Uniestructural Al finalizar este nivel, 

el estudiante es capaz 

de identificar 

conceptos económicos 

en algunos contextos 

de la economía 

colombiana. 

5 Cada opción de 

respuesta contiene un 

solo elemento. 

Multiestructural Al finalizar este nivel, 

el estudiante es capaz 

de examinar los 

propósitos, las 

estructuras analíticas y 

las hipótesis de las 

teorías económicas. 

10 Cada opción de 

respuesta contiene dos 

o tres elementos. 

Relacional Al finalizar este nivel, 

el estudiante es capaz 

de relacionar 

problemas 

económicos con 

métodos cuantitativos 

en contextos 

específicos y en 

coherencia con la 

naturaleza de los 

datos. 

15 En el enunciado la 

pregunta se formula 

indirectamente 

invocando alguna 

relación o causalidad, 

utilizando palabras 

como: “por lo tanto”, 

“ya que”, “porque”, 

“de esta manera”, “en 

consecuencia”, “por 

ello”, “para que”, 

“si….entonces”, entre 

otras. 
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En el diseño de las opciones de respuesta no se recomienda utilizar frases como “Todas las 

anteriores”, “Ninguna de las anteriores”, “Todas son verdaderas exceptos la B”, etc. Así 

mismo, un grupo de preguntas se puede construir a partir de un mismo enunciado, pero no 

puede haber dependencia entre preguntas. Finalmente, los enunciados pueden tomar distintos 

formatos, es decir, pueden ser textos cortos, diagramas, figuras, tablas, gráficos, mapas 

conceptuales y fotos, entre otros. Algunos ejemplos de preguntas que cumplen las 

orientaciones SOLO se presentan en la tabla 15. 

 

 

Tabla 15. Ejemplos de preguntas del test de evaluación de resultados de aprendizaje 

utilizando la orientación SOLO 
 Ejemplo usando la orientación SOLO 

Uniestructural: Al 

finalizar este nivel, el 

estudiante es capaz de 

identificar conceptos 

económicos en algunos 

contextos de la economía 

colombiana. 

Un estudio señala que entre 2014 y 2022, la tasa de impuestos a las 

sociedades en Colombia pasó del 40% al 25%. Adicionalmente, se 

muestra que los ingresos del gobierno provenientes de este impuesto 

pasaron de un 2.5% del PIB al 3.0% del PIB. De acuerdo con esta 

información, en el estudio económico se valida el concepto de: 

 

A. Curva de Laffer* 

B. Equivalencia ricardiana 

C. Equidad tributaria 

D. Ineficiencia en el gasto 

 

Cada opción de respuesta solo contiene un elemento. 

 

Multiestructural: Al 

finalizar este nivel, el 

estudiante es capaz de 

examinar los propósitos, 

las estructuras analíticas y 

las hipótesis de las teorías 

económicas. 

El Gobierno Nacional ha sometido al Congreso una propuesta de 

reforma constitucional, la cual pretende eliminar el uso la política 

monetaria en el país. Por un lado, el partido político Alianza Obrera 

está en contra de esa iniciativa, ya que existen evidencias que prueban 

la eficiencia de la política monetaria, como mecanismo de 

estabilización del ciclo económico. Por otro lado, el partido 

Democracia para Todos está de acuerdo con esa iniciativa, pues se ha 

probado que la política monetaria es un mecanismo de 

desestabilización del ciclo económico. El enfrentamiento de ambos 

partidos políticos es representativo de una controversia teórica entre: 

Abstracto ampliado Al finalizar este nivel, 

el estudiante es capaz 

de investigar 

problemas 

económicos del 

entorno con el fin de 

buscar la forma más 

adecuada de promover 

su solución. 

20 En el enunciado de la 

pregunta se formula 

directamente usando 

las palabras: “qué”, 

“cómo”, “cuándo”, 

“dónde”, “por qué”; 

poniendo los signos de 

interrogación 

 

Total de preguntas del test             50 
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A. marxistas y nuevos keynesianos  

B. nuevos clásicos y monetaristas  

C. nuevos keynesianos y nuevos clásicos*  

D. marxistas y poskeynesianos 

 

Cada opción de respuesta contiene dos elementos. 

 

Relacional: Al finalizar 

este nivel, el estudiante es 

capaz de relacionar 

problemas económicos 

con métodos cuantitativos 

en contextos específicos y 

en coherencia con la 

naturaleza de los datos. 

Un economista cuenta únicamente con los siguientes datos para 

examinar el efecto de la capacitación laboral sobre la productividad 

de los trabajadores de una empresa:  

 

 

x, semanas de 

capacitación 

laboral  

23 15 26 24 22 29 32 40 41 46 

y, salario por 

hora  

19 18 22 20 27 25 32 38 35 45 

 

Asumiendo que a los trabajadores se les paga el salario en función de 

su productividad, el analista ajusta la siguiente regresión lineal: 

 

y = 2.35 + 0.86x 

 

Si x =29, entonces el valor del residual para ese punto es: 

 

A. 1.71 

B. −1.71 

C. 2.29 

D. −2.29* 

 

La pregunta contenida en el enunciado se formula usando la técnica 

“Si…entonces”. 

 

Abstracto ampliado: Al 

finalizar este nivel, el 

estudiante es capaz de 

investigar problemas 

económicos del entorno 

con el fin de buscar la 

forma más adecuada de 

promover su solución. 

Un empresario pequeño respecto del tamaño del mercado no está de 

acuerdo con la política comercial de su gerente, consistente en 

implementar un programa de fidelización de clientes por medio de un 

sistema de descuentos personalizados. ¿Bajo cuál de los siguientes 

argumentos teóricos logrará el gerente convencer al empresario de 

implementar el programa de fidelización?  

 

A. La oferta es perfectamente elástica y es posible cobrar el 

precio que deseemos sin reducir las ventas 

B. La demanda del bien es elástica y una reducción en el precio 

aumenta las ventas* 

C. La demanda del bien es inelástica y una reducción en el 

precio aumenta las ventas 
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D. La oferta es perfectamente inelástica y es posible cobrar el 

precio que deseemos sin reducir las ventas 

 

La pregunta contenida en el enunciado se formula usando los signos 

de interrogación. 

 

 

 

La calificación del test puede hacerse de dos maneras. Una primera posibilidad consiste en 

contabilizar las respuestas correctas de cada estudiante en cada nivel SOLO y luego 

estableciendo unos rangos de puntaje que distingan los niveles de logro de cada resultado de 

aprendizaje. Por ejemplo, Pedro Hernández obtuvo los puntajes que se muestran en la tabla 

16. 

 

 

Tabla 16. Relación entre puntajes del test y el nivel de desempeño del estudiante 
Pedro Hernández, semestre 2024-1 

Resultado de 

aprendizaje según 

nivel SOLO 

Respuestas 

correctas 

sobre el 

total 

Puntajes Rangos para la interpretación del puntaje 

para determinar el nivel de desempeño del 

estudiante 

Resultado de 

aprendizaje 

uniestructural 

5/5 100% 80-100%. El estudiante logra plenamente el 

resultado de aprendizaje 

Resultado de 

aprendizaje 

multiestructural 

7/10 70% 51-79%. El estudiante logra suficientemente 

el resultado de aprendizaje 

Resultado de 

aprendizaje 

relacional 

6/15 40% 21-50%. El estudiante logra aceptablemente el 

resultado de aprendizaje 

Resultado de 

aprendizaje abstracto 

ampliado 

2/20 10% 0-20%. El estudiante no logra el resultado de 

aprendizaje 

 

 

Una segunda posibilidad, mucho más refinada, consiste en obtener un puntaje por medio de 

la aplicación del modelo de Rasch, el cual es el que utiliza en el Icfes para las pruebas Saber 

Pro7. Este modelo estima una probabilidad (entre 0% y 100%) que refleja la capacidad de un 

estudiante de responder acertadamente una pregunta, dados dos parámetros: la habilidad del 

estudiante evaluado y la dificultad estadística de la pregunta que respondió, ambos 

parámetros medidos en una escala (-5 y +5). Ejemplo: La probabilidad de que Pedro 

Hernández responda acertadamente la pregunta número 4 (Uniestructural) del test aplicado 

en octubre de 2023, es de 73%, dada su habilidad de 3 y el grado de dificultad de esa pregunta 

                                                 
7 Es importante saber que la mayoría de los módulos que componen la prueba Saber Pro utilizan como técnica 

para la construcción de pregunta el Diseño Centrado en Evidencias, propuesto por Robert Mislevy. Al respecto, 

ver Tobón y Restrepo (2023). Esta técnica también sirve para evaluar resultados de aprendizaje. 
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de 2. Ahora, puesto que esta probabilidad se estima para cada pregunta del test, se requiere 

luego un método que permita sumar las probabilidades de las preguntas que componen un 

mismo nivel SOLO, y poder así interpretar los niveles de desempeño usando los rangos de 

tabla 16. 

 

¿Cómo se puede diseñar una evaluación de resultados de aprendizaje para programas de 

posgrado? El formato de test de selección múltiple presentado anteriormente también 

funciona correctamente para posgrados. Sin embargo, dado que con frecuencia se trata de 

programas cuya población evaluada semestral es muy pequeña, entonces se recomienda un 

test de menos preguntas, el cual se puede acompañar de la evaluación del trabajo de grado 

(por ejemplo, el trabajo de investigación en maestría o la tesis doctoral en doctorado). Para 

que la evaluación del trabajo de grado sea reconocida como evaluación de uno o varios 

resultados de aprendizaje, es necesario que el formato de evaluación que diligencian los 

jurados contenga criterios definidos en función de los resultados de aprendizaje del programa. 

La administración del programa debe conservar cuidadosamente no solo los puntajes del test, 

sino los formatos de evaluación de los trabajos de grado. 

 

Finalmente, los puntajes obtenidos por cada estudiante deben ser conservados y acumulados 

por la administración del programa. Al final de cierto tiempo, estos datos se deben analizar, 

con el fin establecer en qué medida los estudiantes están desarrollando las competencias del 

perfil de egreso profesional. En consecuencia, se dispone de información cuantitativa que 

sustenta los planes de mejoramiento del programa. Aportar evidencias documentales de que 

los resultados de aprendizaje existen en el Proyecto Educativo del Programa o de que han 

sido evaluados en alguna actividad esporádica, es insuficiente a la luz de las normas. 

 

 

V. Conclusiones 

 

1. Se ha sugerido redactar el perfil de egreso profesional únicamente en términos de 

competencias específicas. Sin embargo, las competencias genéricas también suelen ser 

importantes. Por ejemplo, la capacidad de comunicarse en un segundo idioma, el trabajo 

colaborativo, las habilidades digitales, la capacidad de seguir instrucciones y la 

adaptabilidad al cambio entre muchas otras. Así mismo, las competencias genéricas 

también pueden expresarse en términos de valores profesionales, muchos de los cuales 

están contemplados en los Proyectos Educativos Institucionales -PEI, como por ejemplo 

la ética, la responsabilidad, el respeto, la lealtad o la tolerancia. La dificultad de admitir 

competencias genéricas en el perfil de egreso profesional es que se espera que haya 

asignaturas dentro del plan de estudios que fomenten explícitamente el desarrollo de 

dichas competencias genéricas. 

 

2. Si bien utilizamos la taxonomía SOLO de Biggs para construir los resultados de 

aprendizaje del programa, cualquiera de las demás taxonomías también puede usarse. 

Todas ellas describen etapas formativas definidas en función de verbos que traducen los 

procesos mentales o tareas que los estudiantes realizan. Aunque el Ministerio de 
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Educación ya no exige el uso explícito de una taxonomía, ella constituye un instrumento 

de gestión de política educativa muy útil para asegurar una coherencia entre las 

competencias del egresado, los resultados de aprendizaje del estudiante en un programa 

académico, los objetivos curriculares de las asignaturas del plan de estudios y la 

evaluación de los aprendizajes. 

 

3. Los programas académicos pueden diseñar su propio instrumento de evaluación que 

permita medir el nivel de logro de los resultados de aprendizaje en cada estudiante. Para 

un pregrado, es viable diseñar un test de selección múltiple con cuatro opciones de 

respuesta y una única respuesta verdadera, cuyas preguntas estén estrictamente orientadas 

por los resultados de aprendizaje. Para un programa de posgrado, un test de menor alcance 

es viable, de preferencia acompañado de la evaluación de los trabajos de grado, siempre 

y cuando los criterios de evaluación por parte de los jurados estén orientados por uno o 

varios resultados de aprendizaje del programa. 
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