
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
ACATLAN 

Proyecto de reestructuración del Plan de Est 
Perteneciente al Instituto Naci 

México D.F. 
TESIS CON 

F·ALLA DE ORIGEN 

Memoria de desempeño profesional 
que, para obtener el grado de 

Licenciatura en Pedagogía 
PRESENTA ............... . 

Luis Armando Salas Rosas 

1994 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



Agradezco a mi esposa Leticia y a mi hija Daniela 
por toda la paciencia y apoyo que me brindaron para 

que pudiera realizar el presente trabajo. 

Doy las gracias a todas las personas que me ayudaron 
a realizar el trabajo que aquí se presenta, en especial a: 

Gabriela Gutierrez García. 
Martín Cruz. 

Mareo Valladares. 

Gracias a la Escuela de Diseño por el apoyo brindado 
para la realización del trabajo y en especial a: 

Segundo Perez. 
Alejandro Rodñguez. 
Maricela Villafuerte. 

Rebeca Hidalgo. 
:llatilde Breña. 

Jorge Lópcz. 
Roberto M. Gómez. 

Asimismo a mis padres por la paciencia que me tu,·ieron 
durante los años que vi\'imos juntos y Por la forma de 

enseñanne a ver la vida. 

La experiencia del ser humano, debe de ser tan importante 
como una teoría, fuese cual sea ésta. 



INDICE 

Introducción 

l. Marco teórico referencial ( Conceptualización ) 

2. Contextualización. 

3. Antecedentes. 

3.1 Cronología del plan de estudios. 

4. Evaluación Institucional de la Escuela de Diseño. 

4.1 Marco de referencia. 

4.1.1 Marco legal y polCtico. 

4.1.2 Marco teórico. 

4.2 Objetivo. 

4.3 Metodología de trabajo. 

4.4 ReSultados. 

4.4. I De aplicación. 

4.4.2 Por categoría. 

4.4.2.l Infraestructura (Instalaciones y equipo? 

4.4.2.2 Recursos financieros. 

4.4.2.3 Recursos materiales. 

4.4.2.4 Recursos humanos. 

4.4.2.5 Plan de estudios. 

4.4.2.6 Programas de estudio 

4.4.2.7 Proceso de enseñanza-aprendizaje 

4.4.2.8 Planta docente. 

4.4.2.9 Alumnos. 

3 

25 

34 

45 

49 
--

50 

50 

54 

55 

56, 

59 

59 

61 

61 

64 
.-.. · 
65 

',,66.,. 

67- ~- ~ J 

73 

76 

78 

82 



4.4.2.10 Comunicación interna. 85 

4.4.2.11 Comunicación externa. 86 

4.4.2.12 Extensión y difusión. 87. 

4.4.2.13 Normatividad. 89 

4.4.2.14 Organos colegiados. 90 

4.5 Conclusiones. 91 

4.6 Alternativas de solución. 95 > .. · 

5. Resultados de la vinculación entre la formación proporcionada en la Escuela . ,,. _99.,, ·''· 
de Diseño y el mercado de trabajo. · ' 

5 .1 Método de la investigación. 

5.2 Objetivo. 

5.3 Estudio de seguimiento de egresados. 

5.4 Alumnos próximos a egresar. 

5 .5 Cuestionario a docentes y práctica profesional. 

5.6 Cuestionario a empresas. 134 

5. 7 Análisis comparativa de la profesión de Diseño Gráfico, que se imparte en la 142 
Universidad Del Valle de México, Universidad Iberoamericana, Universidad 
Anahuac y la Escuela de Diseño del INBA. , 

5.8 Conclusiones preeliminares. 

6. Propuesta de mapas curriculares y tiras de materias. 

7. Conclusiones. 

Bibliografía. 

Aner.os. 

145 

146 

171 

188 

190 



INTRODUCCIÓN. 

La sociedad reclama de la universidad su participación para dar respuesta a la problemática que 

vive, por lo cual aquella tiene por fines impartir educación superior para formar profesionales, 

investigadores y profesores universitarios útiles a la sociedad; organizar y realizar 

investigaciones acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender con la mayor 

amplitud posible Jos beneficios de la cultura. 

Para lograr estos fines, Ja universidad debe efectuar distintas acciones, entre las que se 

encuentran: definir los resultados que se esperan de la formación profesional; el tipo y 

organización de los estudios; los criterios de evaluación, asf como los requisitos y la 

certificación que se otorgará a sus egresados. Considerando dos aspectos esenciales, el primero, 
más general, está indicado por las expectativas sociales que existen en relación a la educación; 

el segundo, más especifico, es señalado por el sistema productivo a través del mercado de 

trabajo, el cual revela qué recursos humanos necesita y desea que se suministren. 

Es decir, la universidad refleja de manera esencial el desarrollo entre diferentes formas 

culturales, cientffjcos, económicos y políticos, razón por la cual, debe definir su marco de 

referencia, dentro del marco dela cultura nacional, y tomar en cuenta el conjunto de formas de 
ésta que, en continua oposición y movimiento, propicia'.n la estructuración del saber 

universitario. 

Cuando esta institución no incorpora la reflexión-evaluación-acción de su propio quehacer, 

puede llegar a concebir a la educación sólo desde un punto de vista metodológico y fonnal, 

terminando por considerar estática a la enseñanza y propiciar con ello una mayor 

desvinculación entre Ja sociedad y la educación superior. 

Ante esto, se hace necesario desarrollar una orientación efectiva a partir del perfil profesional 

de los egresados hacia el sector profesional que les corresponde y buscar Ja adecuación entre el 

plan de estudios y la práctica profesional. Se impone asimismo, vincular el comportamiento 

real de los profesionales con los objetivos que socialmente se persiguen. 



Con el fin de dar forma a este vínculo enseñanza superior·socicdad, se realizan los estudios de 

evaluación institucional. Esta se incluye en el capitulo No. 4 por contener información que se 

utilizó para la reestructuración del plan de estudios de la escuela de diseño. Su realización 

estuvo a cargo del personal de Ja Dirección de Asuntos Académicos dependientes de la 

Subdirección General de Educación e Investigación Artística del Instituto Nacional de Bellas 

Artes .. 

La elaboración de la evaluación se supedito a una política institucional. Para ello, se utilizaron 

tres instrumentos de recolección de información, tales como; guías de entrevista, guías de 

observación y cuestionarios, de los cuales solamente se aplicaron estos últimos. Cabe 

mencionar que esta evaluación presentó información valiosa para la reestructuración del plan de 

estudios de la escuela de diseño en la que se baso el proyecto. 

Otros de los documentos que se utilizaron para esta reestructuración fueron, el seguimiento de 

egresados, la opinión de alumnos próximos a egresar y la de docentes en su práctica profesional 

, asimismo, se incluyen a las empresas 1 las cuales, a su vez, son consideradas como una 

estrategia de apoyo para la evaluación y planeación de la reestructuración del plan de estudios 

de la Escuela de Diseño dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes 

El papel del pedagógo dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes, es de gran importancia 

debido, a que el desarrollo de la profesión dentro del campo profesional y las artes se tiene que 

determinar de acuerdo a factores como la planeación y evaluación de Jos planes de estudio, los 

cuales influyen y asesoran en Ja elaboración de estos documentos, así como de las estrategias a 

seguir para Ja culminación de Jos trabajos de planeación que a su vez, se enfrenta toda Ja 

problematica de conciliar intere~es de la comunidad escolar y políticas establecidas por la 

institución. 

Tomando en cuestión todo lo anterior, se presenta este trabajo ( plan de estudios de la Escuela 

de Diseño) realizado de 1991 a enero de 1994. 
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1.- Marco Teórico Referencial ( Conceptualización ). 

El presente apartado se inicia con una delimitación de lo estético y artístico en relación a la 

educación para posteriormente remitirnos al diseño como una disciplina dentro de lo estético, 

se culmina con la conceptualización filosófica y pedagógica de la educación superior, ya que en 

el transcurso de la presente se describiran características particulares que inscriben al diseño en 

la educación a nivel superior. 

Se parte de considerar a Jo estético y Jo artlstico como un par dialéctico de dos realidades 

distintas y a la vez complementarias; en el plano social Jo estético entraña lo artístico e 

incumbe a todos Jos hombres, mientras que las actividades y Jos productos de Jo artístico, 

contienen Jo estético e interesan a muy pocas personas. Las artes son productos del hombre y 

diferentes de las bellezas naturales, de ahi que todos poseemos un gusto, una sensibilidad, pero 

muy pocos se acercan a las artes. Estas son variantes hisl6ricas y nunca constituyeron una 

facultad humana. Para· el presente trabajo , las artes son procesos culturales que presuponen 

conceptos y convenciones determinadas. Mientras tanto, la razón y la sensibilidad, o gusto, sí 

reúnen las condiciones para ser consideradas como facultades o capacidades humanas , que 

según Ja sociedad y la historia, se concretan a ciertas particularidades de cada uno de los 

sistemas productivos o géneros de las ciencias y de las artes. 

En este sentido toda educación estética tiende a desarrollar la conciencia estética en general, y 

artística en particular de los individuos en un contexto social determinado, tanto en lo que se 

refiere. a Sil comprensión y ~oración de· Jos objetos estéticos como. r.n Ja actividad .que~ . 

especialmente en el terrerno artístico, lleva a producirlo. Toda educación estética a su ve:Z 

responde a exigencias y posibilidades inscritas en unas condiciones sociales y culturales 

determinadas y se lleva. a cabo a través de las instituciones educativas correspondientes. 

" Actualmente resulta más útil separar la educación estética de Ja artística pues la primera es 

ecológica, sensitiva y muda, mientras que la segunda es más racional que sensitiva y más 
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verbal izada que sensorial •l. Tal diferenciación nos ayuda a definir la naturaleza estética de los 

diseños y de sus efectos, así como su extrañeza con respecto a las artes a las cuales sólo los 

unen los aspectos sensitivos o estéticos. 

En resumen, lo estético es inevitable y cotidiano, espontáneo y orientado hacia las bellezas 

naturales o culturales, todas valorativas; por consiguiente, no existe hombre sin vida estética y 

ésta se centra, para nosotros, en la sensibilidad o gusto, una facultad humana ocupada en 

nuestros ideales de belleza y sentimientos dramáticos, cómicos, de sublimidad o tipicidad. en 

fin, lo estético se ocupa de nuestras preferencias y aversiones sensitivas o estéticas, gracias a 
las cuales mantenemos relaciones inmediata y diaria. 

Las artes corporizan, en general, un sistema cultural, y, en particular y con sus leyes internas, 

conforman un sistema estético. Las artes surgen en un tiempo y en un lugar determinados, 

postulan su propia pureza y se ocupan da temas. Si bien los diseños, al igual que las artes, 

necesitan un cuerpo de ideas y conocimientos para su producción, se dirigen a la sensibilidad 

diaria del hombre común y no necesita de conocimientos especiales. También las artes acusan 

una naturaleza estética y se dirigen a la sensibilidad, pero en lugares y tiempos excepcionales, y 

exigen conocimientos artísticos. Es decir, se alejan de la cotidianidad para busaar la 

excepcionalidad. 

• Los diseños tampoco nacieron hechos y derechos; al igual que las artes y que las artesanías, 
son también frutos de una división técnica del trabajo estético especializado que comenzó a 

germinar cuando la cultura estética de Occidente necesitó profesionales capaces de introducir 

recursos estéticos en los productos industriales •2. 

De lo anterior se desprende que los diseños son prolongaciones de los procesos de las artes 

pero con una nueva dirección, dicho de otro modo, las artes traen consigo los gérmenes de los 

diseños. Debido a su heterogénea variedad de sus manifestaciones, resulta dificil trazar las 

diferentes definiciones de los diseños. De ahi que una de las actividades de los diseños, • se 

caracteriza la producción por estar constituida por dos operaciones: la concepción de la 

lAcha, Juan. Jn1roducdó11 a la teoría de los dise1Tos. 2a cd. México, Trillas, 1990 pag. 22. 
2Jdcm. pag.75. 

4 



innovaciones configurativas de efectos estéticos, y el acto de hacerla visible, por medio de las 

transformaciones necesarias, en un proyecto que puede cubrir a un objeto, una información, 
unos espacios o unos entretenimientos y cuya ejecución final será industrial. "3. Los diseño no 
engloban, como se observa, la ejecución manual de los productos proyectados; ejecución que si 

consuman las artesanías y las artes. La prOducción de los diseños se limita, pues, a proyectar la 

configuración de un producto, el cual ha de contener recursos estéticos, capaces de presentar 
atractivos visuales y táctiles, mediando as! entre la producción y el consumo. Los fines 

espec!ficos de la producción son consecuentemente de naturaleza estética .. 

En la producción de los diseños confluyen el lucro del industrial, las posibilidades tecnológicas 

de la industrialización ma,iva del producto, la utilidad práctica y pública de éste y sus 

atractivos estéticos. Sin embargo, lo especifico de los diseños estará en los recursos estéticos, 

cuyo valor depende de la efectividad persuasiva de los mismos. Todo ha de girar en torno al 

concepto de objeto bello por la pureza funcional y la simplicidad geométrica exenta de 

ornameutación, a su vez, los diseños se distinguen de las artes, buscadoras también de 
innovaciones estéticas, porque éstos unicamente proyectan los productos mientras que las artes 
los ejecutan. 

Se desprende que las actividades del diseñador presuponen una preparación muy particualar; en 

teoría, ésta debe ser superior a la del artista y hállase encaminada al manejo profesional de las 

formas, con fines utilitarios y masivos, e implica acopio de informaciones tecnológicas; estas 

informaciones son escasas en el caso del diseñador gráfico y en el que está dedicado a los 

audiovisuales o a los productos ic6nico-verbales, existe en el diSeiiador. un renunciamiento a 
toda esa expresividad individualista y romántica que utiliza los recursos ~!éticos para externar 

· sensibilidad estética, o bien, para hacer visible situaciones autobiográficas, o a menudo 

interesantes tan sólo para la familia del artista. En principio el diseñador·no·es libré .. éomo el· 

artista, pero se acerca a éste el diseño gráfico y el ocupado en las manifestaciones audiovisuales 

o en las icóno-verbales. En sus obras del diseñado'r ha de imprimir efectos persuasivos de 

acuerdo con los objetos y con el público al que se dirija. 

3Acha, Juan. lntroducci6n a la crtUJtivida artlst/ca. México. Trillas. 1992. pag.49. 
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Es asr como el diseñador, "obtiene una autoimagen espúrica que oscila entre una identificación 

artística y una tecnológica, para hacer más grave el dilema, muchos se sienten científicos pero 
Ja mayoría parece dolerse por no ser artistas. Hace falta por cierto una autoimagen histórica, 

social y profesional, capaz de liberar al diseñador de los lastres del pasado. Por ello, es 
indispensable elaborar una teoría de Jos diseños con actualidad y realismo •4. 

• El perfil actual del diseñador obliga a buscar las causas y coadyuvantes de su indefinición, en 
la pedagogía empleada para su· formación profesional. Es decir, es necesario analizar las 

escuelas pedagógicas, desarrolladas en este siglo y culminadas en el Vjutemas y Ja Bauhaus, 
empleadas en la enseñanza de Jos diseños; pedagogías centradas en las elemenlalidades 

constructivislaS de las formas que sustancialmente son las mismas que las de la enseñanza 
artística superior •5. 

Conforme a lo anterior, es necesario vislumbrar la formación del diseñador como parte de la 

formación de la educación superior, lo cual se desprende de su indefinición de su campo de 

acción en la educación, por lo tanto el desarrollo de este trabajo se basa en la noción de 
educación superior y no tanto como educación artística•, por lo tanto el desarrollo se basa en 

la explicación de los diferentes conceptos de la educación a nivel superior, no soslayando a la 

educación artística, de ahí que la planeación del curriculum se desarrolle por medio de los 
postulados para la educación superior. 

" La planeación de la educación superior se fundamenta en un conjunto de valores, supuestos, 

creencias, conceptos y teorías estructuradas, las cuales ofrecen diferentes interpretaciones sobre 

la naturaleza de las relaciones entre Ja· educación superior y la sociedad. Cada u~ de estas 

interpretaciones se propone .como objetivo la identificación_ de. forma.~,-..modalidades y 

"Sinchcz Vbqucz, Adolfo. Prolegomcnos a una t«1rla de la educad6n artfstica. Revista del Ccnscjo Nacional 
T6cnico de Ja Educación. No. 41Julio-septiembre1982. México. pag. 29. 
'Idem. pag 32. 
6De hecho la carrera se ofrece en la mayoria de ta escuelas sin una caracterización de lo artístico a excepsión del 
INBA. 
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contenidos que debería asumir la educación superior para contribuir de la manera más adecuada 

al desarrollo social, económico y cultural • 7 

Es por ello, que la universidad para llevar a cabo los fines que se propone, debe de realizar 

distintas acciones, como son: precisar los resultados educativos que pretende lograr, determinar 

el tipo y organización de los estudios; definir los requisitos previos que deben de cumplir los 

aspirantes; certificar a Jos egresados y proveer los recursos humanos y materiales necesarios 

para dicha formación. 

Pueden plantearse dos formas básicas de interpretación del currículum frente a la realidad 

social. Refiriéndose a la educación superior, Mcrccr; menciona que el primer enfoque • 

concibe a la educación y a Ja universidad en particular, como un sistema dentro de la sociedad 

pero que. goza de un privilegio de reacomodarse a las variables necesidades, este 

reacomodamiento se explica con base en sus mecanismos internos de regulación en una especie 

de constante homéostasis sistémica. Respalda esta concepción la muy difundida teoría general 

de sistemas, que aplicada al campo social, trabaja en función del modelo casi orgánico de 
input-output •. 8 

La otra línea de acuerdo de Mercer de interpretación, buscaría promover las posibilidades de 

incidencia de la educación en el cambio social; • entendiendo la estructuración social como 

proceso de coyunturas transformadoras, la universidad y Ja educación deben ubicarse en una 

situación de transformación histórica y no funcionar con modelos s.intéticos estáticos, esto es, 

deben generar una producción de conocimientos y de formas de transmisión del mismo que 

·esté al servicio de las mayorías • 9. Esto implica en términos de las condiciones sociales en el 

momento histórico actual, reconocer la forma en que Ja universidad se ubica dentro del modo 

de producción, destacar su papel como instancia ideológica y ubicar su funcionamiento dentro 

del desarrollo histórico de Ja estructura social. 

1G6mez Campos, Victor Manuel. Educad6n Superior, Mercado di! trabajo y prdctica profaionaL Análisis 
"comparativo de divu.ros estudios l!n México. AnlologCa de evaluación curricular. UNAM, México, 1989, Pag. 
509. 

'Ccrd4 Micbel, Alma Dea. El perfil profesional en la t!laborad6n del currfculum. Antología No 11 El campo del 
currfculum, CESU, UNAM, México, 1991.Pag 317. 
9Mcrcer citado por Cen;lá, Michel ... Op cit. Pag. 319 
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En el marco planteado de la relación currículum-sociedad, se puede destacar en nuestro medio 

educativo tres tipos de trabajos. El primero, concibe al currículum como una forma de apoyo al 

sistema establecido, la lectura de éste se hace en términos de su capacidad para adaptarse a la 

situación imperante y cumplir las expectativas e intereses de grupos minoritarios hegemónicos. 

Se insiste entonces, en el tratamiento del contexto social en términos de recopilación de 

información , sin promover el intento de interpretar los datos a la luz de un compromiso 

adquirido por el centro educativo, el modelo o la propuesta de diseño formulado. 

El segundo tipo, comprende una serie de trabajos que si bien insisten en la función 

transformadora que debe cumplir la educación, lo hacen sujetándose a una formulación 

normativa de carácter general. Muchos de los trabajos revisados describen el papel de la 

educación y del currículum como instrumento de ésta, en términos de la creatividad, el carácter 

crítico de la enseñanza, la tarea contestatoria del currículum o el papel transformador de la 

educación, pero no profundizan en la consideración detenida de lo que esto implica 

concretamente al analizar el entorno del currículum y sus propuestas en la práctica educativa. 

El último conjunto de trabajos, analiza el carácter transformador de la educación y se enfrenta 

al tratamiento de aspectos sociopolfticos y educativos, que inciden efectivamente en la 

construcción de nuevos cambios para el diseño curricular. Se incluye en este rubro el material 

producido que comprende una consideración del sistema mexicano y la educación del país para 

fines de diseño curricular, la configuración de perspectivas diferentes para el análisis de la 

práctica profesional; el proceso de enseñanza-aprendizaje, las disciplinas, el docente, el 

estudiante y la participación. 

Villareal insiste en la necesidad de partir de concepciones más objetivas del papel que las 

instituciones de educación superior deben de jugar en el país, como paso necesario en una 

propuesta curricular. Indica que las universidades cuentan con dos características: • a) La 

planificación de un quehacer en la dirección de la satisfacción de requerimientos de la sociedad 

como un todo en desarrollo, y b) una tarea independiente en términos académicos

administrativos del Estado y los grupos de presión y termina diciendo : para que la sociedad 

puede desarrollarse, la universidad debe de colaborar en la satisfacción de necesidades sociales 



y debe ayudar a formar cuadros que rebasen los problemas y necesidades planteados por un 

mercado convencional • IO 

Villareal, define a Ja profesión universitaria como una categoría de actividad humana que 

sintetiza tareas de un campo de trabajo y requerimientos sociales. Este autor indica que los 

factores de una profesión son la cobertura ( área de actividad e influencia) y la calidad ( grado 

en que el ejercicio de la profesión responde a las necesidades que Ja generaron ). En su 

planteamiento señala que Ja calidad y cobertura del profesional dependen tanto de éste como 

individuo, como del plan de estudios, de modo que el último debe formularse de acuerdo con 

las características de Ja profesión, esto es, conforma a las necesidades personales, sociales y 

académicas que corresponden a la problemática del profesional en el ámbito de la profesión; a 

Ja dinámica y Ja profesión; y la preparación requerida para satisfacer necesidades personales y 

sociales. 

Con relación a este enfoque, Ribes y Fernández, señalan que para determinar las categorías 

genéricas de la actividad profesional, se deben de estudiar cuatro dimensiones básicas de la 

actividad profesional: los objetivos, las áreas generales, las condiciones socioeconómicas en las 

que se desenvuelven, y el número de personas a quienes afecta la actividad. 

En otra línea, Guevara afirma que todo currículum se integra en torno a una imagen de la 

práctica social. A su vez, la práctica social como una representación de Ja estructura social, es 

• una parte de la división del trabajo indisolublemente ligada a la estructuración global del 

sistema y descarta la posibilidad de contradicciones o incongruencias en esa relación• .11 

El mismo autor señala que el currículum puede contener varias prácticas de la profesión, pero 

siempre habrá una que actúa como factor integrador. Los diferentes tipos de prácticas dan· 

origen a distintos curriculos, de este modo, la artesanal origina • un currículum "obsoleto"; la 

social dominante, un currículum tradicional y la práctica emergente, un currícúlum 

desarrollista. Guevara continúa señalando que el diseño curricular debe partir del análisis de.los 

1ºfdcm, Pag.328. 
1 'op cit. Pag. 443. 
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campos profesional y educativo. El primero, se integra con un conjunto de prácticas que 

coexisten en una formación social y pueden ser artesanales, dominantes o emergentes. 

Un análisis del campo profesional implica la identificación de las prácticas, mediante el estudio 

de Ja producción y circulación de capital, la práctica profesional y los curriculos existentes, 

esto es, • El análisis de la práctica profesional, contempla áreas de objetos y objetos 

particulares, así como los procesos técnicos asociados a cada objeto; la función económica y el 

espacio social de cada práctica. El análisis del campo educativo, ronforma la revisión del tipo 

de recursos humanos formado con relación a la práctica para conocer aciertos y desaciertos en 

la formación • 12. Es apartir de la postura de Guevara en la cual se desarrollo el presente 

trabajo, retomando el campo profesional, como punto principal. Así romo la vinculación 

campo-empresa-universidad que explican Berruezo y Follari en el cual plantean una discusión 

que confronta el desarrollo curricular en términos de sistemas con la categoría dialéctica de 

totalidad. En el capitalismo, señalan, hay una pérdida de la noción de tolalidad social como 

punto de referencia de cualquier actividad, por eso no se analiza la vinculación campo

empresa-universidad, y la educación no se integra a dicho conjunto social, todo Jo contrario, se 

percibe aislada y cerrada. Argumentan que en la teoría de currículum más difundida en nuestro 

país, se •escamotea • el análisis de la práctica concreta que debe desarrollar el profesional. La 

formalicen del plan de estudios, requiere de una definición precisa, de manera que puedan 

conjugarse en el primero los requerimienlos de dicha práctica con características 

epistemológicas. Una primera aproximación a Ja práctica profesional implica preguntar por la 

existencia de su definición en el plan de estudios. 

la revisión del campo profesional adquiere una dimensión más importante y enriquecida, sj 
este .campo se ubica en la totalidad social, de ahí que se necesita establecer sus relaciones 

históricas con el desarrollo cientlfico y tecnológico del país. Aquí conviene tomar en cuenta los 

siguientes indicadores; pol!ticas presidenciales, eventos mundiales, avances cientlficos e 

industrialización, desarrollo y masificación de los servicios y instituciones públicas. En el 

análisis de la carrera deberá relacionarse los planes de estudio con la práctica profesional según 

el momento histórico y enfatizar la situación actual de la última en términos de a.ctividades, 

llJdcm. Pag. 43. 
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ámbitos y áreas de trabajo. Hay dos tipos de demanda profesional; Ja real_( de Ja actividad ) y 

la posible ( necesidades sociales ). 

Por su parte, Femández y U.arena, en un proyecto de Ja UAM-UNAM tratan de relacionar 

mercado de trabajo, necesidades de formación profesional y cien!ffica, y prácticas 

profesionales; en una búsqueda que permita identificar las prácticas profesionales requeridas y 

su operacionalii.ación en carreras y posgrados. 

A partir de lo anterior es necesario establecer una definición de profesional ya que no existe un 

consenso sobre qué actividad desempeña y cuál es su Jugar con respecto a la producción. Sin 

embargo, algunos autores han abordado el problema, entre ellos puede citarse Ja definición que 

de profesión hace González Casanova, eomo los " resultados de procesos de diferenciación 

social y se distinguen por un conjunto de actividades que implican conocimientos técnicos mas 

o menos simples o complejos y, en ciertos casos, de una formación científica, cultural o 
filosófica, que permita desempeñar tareas debidamente integradas para asegurar la producción 

eficiente de bienes o servicios concretos de parte de quienes las practican " 13, ya que los 

profesionales son los individuos que realii.an tales actividades. Este es el sentido que el término 

" profesional " tendrá en el presente trabajo. 

Dentro del campo de acción d_e las profesiones no se encuentra un tipo único de práctica para 

cada profesión, sino varias prácticas, en ocasiones antagónicas. 

Estas modalidades se asocian a diferentes momentos de la relaciones de producción, y por 

tanto, se modifican de acuerdo a la evolución de éstas y de las fuerzas productiv,as. En relación 

con esto se encuentra el hecho de que las prácticas profesionales :istán determinadas por el 

mercado de trabajo y, en última instancia, por la estructura ocupacional. Por otro lado, toda 

práctica profesional se asocia a los intereses de un grupo social determinado, esto es, responde 

a una posición política. 

13Cerdá Michel, Alma Dea. El perfil profesional en la dnboracMn del curriculum. Anlología nO. JI El campo del 
cunículum, CESU, UNAM, México. 1991. Pag. 317. 
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La UAM Xochimilco afirma que se pueden distinguir tres categorías de práctica profesional: 

decadente, estable o dominante y emergente. 

• La primera es la práctica que está haciéndose obsoleta, es el caso de algunas profesiones 

liberales que tienden a desaparecer en su ejercicio libre e individual para ser absoibidas por las 

instituciones. 

La segunda corresponde a la práctica dominante, o sea, la que en un momento determinado es 

Ja más generalizada, la que absoibe Ja mayor cantidad de recursos materiales y humanos ... , 

proyecta su influencia sobre las demás prácticas ... su imagen se recoge en la mayoría de los 

currícula. Según María de lbarrola, en los países capitalistas este tipo de prácticas no responde 

a las necesidades de las mayorías, ya que responde a los intereses de las clases dominantes, y se 

caracteriza por la aplicación de tecnologías extranjeras, lo cual conduce a una especialización 

cada vez mayor y, por ende a una parcialización progresiva del conocimiento. 

La última es la práctica nueva, emergente, que empieza a ganar espacio. A este respecto, Jesús 

Berruezo señala que debe tenerse cuidado de no caer en una mistificación de las prácticas 

emergentes, pues éstas no tienen siempre y necesariamente más sentido social que las otras 

prácticas, y señala que es conveniente hacer una diferenciación enlre las prácticas emergentes y 

las alternativas, siendo las primeras todas las prácticas nuevas, en tanto que las segundas son 

aquellas que están más orientadas a Ja satisfacción de las necesidades de las mayorías. As( entre 

varias prácticas emergentes sólo una o quizá ninguna es alternativa •14 

Esta clasificación tiene limitaciones y restricciones en su aplicación ya que no en todas las 

profesiones es dado encontrar prácticas emergentes o decadentes. Sin embargo, puede ser de 

utilidad para clarificar a qué grupos sociales atienden determinadas prácticas de las profesiones 

y qué tipo de prácticas sería necesario promover, lo cual es de gran importancia para el diseño 

curricular a nivel superior. 

La formación profesional es un problema complejo que abarca diversos aspectos y distintos 

niveles, como son: el económico, el sociológico, el pedagógico, el ideológico, el histórico y el 

14Jbidcm,pag. 320. 
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polftico, la relación entre instituto formador y sociedad, la planeación, la concepción 

profesional e incluso la instrumentación didáctica de la enseñanza. 

Wheeler afirma que existe una estrecha relación entre currículum y cultura, y pone de 

manifiesto una diferencia entre la educación general y la especializada, según sus fines. De 

acuerdo con esto habría dos tipos de currículo, los encaminados a formar gente capaz de 

realizar funciones específicas y los que se dirigen a la formación de un determinado tipo de 

personas. En el mismo sentido, Johnson distingue el currículo para el adiestramiento del 

currículo para la educación y señala que el primero debe basarse en un análisis de las tareas que 

se ejecutar.In y de los conocimientos y habilidades que se necesitan para llevarlas a cabo, en 

tanto que el segundo se basa en todos Jos elementos ideológicos y culturales que se consideran 

más valiosos y significativos. 

Con base en lo anterior podría afirmarse que la educación especializada no es tal, sino una 

capacitación en alguna rama específica de la producción. Sin embargo, esto es cuestionable ya 

que la formación de personas para la realización de funciones particulares no está desligada de 

la formación de un determinado tipo de personas, más bien se forma un determinado tipo de 

hombre para desempeñar ciertas funciones. • Todo plan de estudios para la enseñanza de las 

profesiones responde implfcila o explfcitamente a un determinado sistema de valores con 

relación al profesional que se pretende formar y a los contenidos educativos que se 

transmitirán; a las teorías sobre el estudiante y el aprendizaje; a una particular visión. del 

mundo y a un determinado contexto social y cultural en el que actuará el profesional; 

incorporados en el conocimiento, la experiencia y la visión del mundo y los diseñadores del 

plan •15 

Aldo Visalberghi al realizar un estudio sobre la educación y la división del trabajo encontró que 

los términos profesional y técnico cuando se emplean como calificativos de formación, hacen 

referencia a cada tipo de instrucción o de adiestramiento que prepara para un oficio o una 

actividad que requiere un nivel de habilidad y sobre todo de principios teóriC:os. De acuerdo 

con lo anterior existen distintos niveles de enseñanza, y éstos se dirigen hacia los intereses de 

un grupo social o de una clase. 

IS[dem, pag. 323. 
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Con respecto al posible cambio de Ja práctica profesional dominante, del mercado de trabajo y 

aun la estructura ocupacional, hay que hacer varias consideracion~. En primer lugar, que el 

objetivo socialmente atribuido a la educación profesional no es cambi;ir la estructura 

ocupacional - no podría hacerlo, ya que esto depende de factores que rebasan a la escuela- sino 

dar respuestas a sus demandas tratando de formar el tipo de profesionales requeridos para Jos 

puestos disponibles; además, para que esto sea así se ejercen sobre la universidad numerosas 

presiones externas. Sin embargo, Ja universidad no puede atender solamente a las necesidades 

del mercado actual de trabajo, Jo cual significaría una mera reproducc.ión económica e 

ideológica, sino que debe tomar en cuenta la demanda posible, las necesidades a futuro de la 

profesión, la correspondencia entre mercado laboral y las necesidades sociales, etc., de tal 

modo que no sólo se ve determinada por el mercado de trabajo, sino que colabora a su 

modificación. Esto es posible, aunque con limilaciones, ya que si bien Ja práctica profesional 

no se crea en Ja universidad, sino en el quehacer cotidiano de las profesion.S, a ésta Je es dado 

incidir en su transformación a través del tipo de profesionales que prepara, esto es, formando 

personas capacitadas no sólo para acceder al mercado de trabajo, sino para criticarlo y realizar 

otro tipo de prácticas. 

Como ya se ha dicho antes, Ja clase dominante está interesada en mantener el actual sistema 

social, y para ello se vale - entre otras cosas - de la ideología, y ésta se transmite a través del 

currículum oculto: " El elemento arbitrario cultural, que es Ja columna del currículum oculto, 

sirve ·para mantener y reproducir, a través del sistema de enseñanza, Ja ideología de nuestro 

sistema; 

a) Expresar Jos intereses de la clase en el poder, como si éstos fueran los intereses de toda Ja 
sociedad; 

b) Interpretar la realidad social desde Ja perspectiva de Ja clase en el poder, desde su 

racionalidad y su marco teórico; 

c) Ocultar el carácter clasista y oligopólico de dichos intereses; 
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d) Proporcionar una utopía y excelencia individual, para los agentes sociales, en particular, y 

para la sociedad en general, eternizando el actual proyecto de desarrollo social, y finalmente; 

e) Producir en los actores del proceso educativo una visión de la realidad social que los haga 

funcionar de acuerdo a las prácticas sociales del sistema dominante, las cuales deben llegar a 

intemalizarse y considerarse como elementos naturales de la cultura y la sociedad. " 16 

Una noción de curriculum oculto, cuyo origen corresponde a medios académicos bastante 

distantes de la crítica, han terminado por ser uno de los más valiosos recursos para desvelar los 

distintos mecanismos que se conjugan para conformar la función ideológica de la escuela. Entre 

las varias funciones que se atribuyen a este, se cuentan: la inculcación de valores, socialización 
política, entrenamiento para la docilidad y obediencia, perpetuación de la estructura de clases, 

" en fin, funciones que en su conjunto pueden ser caracterizadas como de control social y que 

los críticos alegan que aunque tales funciones no son abiertamente reconocidas o aceptadas, 

resultan mejor cumplidas que las que corresponden a las expresadas en el currículum formal 
•17, 

Robert Dreeben conceptualiza el currículum oculto como " las enseñanzas que provee la 

escuela como resultado· de la estructura social y su sello primordiales el de la autoridad, de la 

que no puede prescindir, puesto que la gente necesita de ella en la vida social •18 Lawrence 

Kohlberg, por su parte, lo entiende como la disciplina impuesta al grupo en el marco de la vida 

escolar. A manera de súitcsis, se puede sostener que los autores anteriormente citados, 

coinciden en conceptuar el currículum oculto como un currículum no-académico proveedor de 

enseñanzas encubiertas, latentes; enseñanzas institucionales no-explícitas, brindadas por la 

escuela debido a su condición de microcosmos del sistema social de valores. " Enseñanzas que 

corresponden al plano del desarrollo moral porque focluyen funciones tales como inculcación 

de valores, socialización política, sentido de la obediencia y de aceptación del orden social; 

l6follari, Roberto y Berruez.o, Je.rus. Crilerios e instrume11tos para la revisi6n de planes de estudio. Antología 11 
El campo del cunícutum. CESU, UNAM. 1991. pag. 336, 
17 Antologías para Ja actualixación de los profesores de cnseñanz.a media supeñor. Investigación para evaluar el 
curriculum. Ed. UNAM:·Pomla. Méxxico. 1988. 
IBQpcit, 
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funciones todas eslas que, en conjunlo 1 vinculan estrechamente la inslilución escolar con el 
establecimiento moral, social y político que rodea a la escuela" 19. 

Con base en lo anterior, la polémica citada en cuanto al currículum puede ser interpretada 

como una lucha entre los sectores que pugnan por la reproducción del sistema· social y Jos que 

pretenden transformarlo, lo que conduce a concebir al currículum como la síntesis de elementos 

interdependientes y con determinaciones múltiples, producto de una realidad socioeconómica, 

política, ideológica, histórica y cullural particular, en la que se encuentra inserto el ejercicio 

social de esa profesión. 

Si bien estos elementos deben de ser incluidos en todo documento denominado plan de 

estudios, hay aun otro elemento que debe ser explicitado: el marco teórico que sustenta dicho 

currículum, esto~ importante porque el diseño curricular, como ya se ha dicho, no se realiza 
en un vacío teórico y :valorar siempre en la base se encuentra una concepción de profesión, de 

práctica profesional, de formación profesional, de currículum, de enseñani.a y de aprendi?.aje, 
etc., que reflejan la ideología de los diseñadores del plan y que se reproducen por el currículum 

oculto. Por ello, estas concepciones deben ser explicitadas para una mejor comprensión de lo 

que se pretende, por parte de todos Jos participantes en el proceso, quienes por otro lado, 

deben tener presentes las condiciones de Ja institución en que se implementará el plan, esto es, 

las posibilidades y limitaciones de la misma en cuanto a instalaciones, recursos, etc .. 

Algunas de las dimensiones más importantes de las relaciones entre educación superior y 

sociedad son aquellas que tienen que ver con el grado de adecuación o de desfase entre el 

producto del sistema educativo y la realidad del mpndo de trabajo. Berruezo y Follari señalan 

que " existe una perdida de Ja noción de totalidad social como punto de referencia de cualquier 

actividad, por eso no se analiza la vinculación campo-empresa-universidad y Ja educación no se 

integra a dicho conjunto social, sino todo lo contrario se percibe aislada y cerrada •20 . En 

particular, esta adecuación o desfase se mide en términos de las relaciones entre perfil 

profesional del egresado y la naturaleza de las tareas que desempeña en su puesto de trabajo, 

profesión u oficio. 

19Jdcm. 
lOfoUari, Roberto y Derruezo, Jesús. Lafonnaci6n de profesores desde la perspectiva de los planes de wudio. 
Antología El campo del curriculum. CESU, UNAM, México, 1991. Pag. 337. 
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Es así, como Ja principal función de las instituciones de educación superior es Ja formación de 

profesionales, teniendo en cuenta que el eje estructurador de dicha formación es el currículum, 

se hace necesario una constante reflexión sobre éste, tanto en lo que se refiere a las teorías que 

Jo sustenta como en cuanto a las cuestiones metodológicas para su diseño, instrumentación y 

evaluación. Uno de los aspectos a considerar es el perfil profesional, ya que es a partir de éste 

que se define el tipo de profesional que se pretende formar, el producto que se desea obtener. 

Una de las vertientes de estudio entre Jos investigadores y los encargados del diseño curricular, 

la constituye Ja práctica profesional. El cual desde 1972, aparecen referencias a Ja temática 

relacionada con Ja práctica del egresado, su tratamiento varía desde la consideración de dicha 

práctica en términos de precisión del quehacer del profesional en su medio de trabajo, hasta el 

cuestionarnicnto de Ja organización de Jos campos disciplinarios, observándose dicha estructura 

como reflejo de una manifestación de Ja división social del trabajo. 

Como parte de un estudio desarrollado para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM, Glazman e Ibarrola elaboraron una metodología para precisar Ja práctica profesional, 

entendida como la • especificación de las actividades de trabajo propias de las distintas carreras 

destacando que dicha práctica tiene dos dimensiones fundamentales ; una que se refiere al tipo 

de actividades que exige la delimitación del campo o acción ( disciplina ) en Ja que se ejerce; y 

otra, al nivel de comportamiento que alcanza el universitario • 21. Interesadas en la primera 

dimensión, las autoras proponen un método para precisar actividades de trabajo, operaciones 

lógicas y cronológicas y posiciones de interacción social. 

Por Jo que respecta a Ja educación que se imparte en Ja universidad, el nivel que se pretende 

lograr va más illlá de Ja capacitación técnica, y abarca también una profundización en Jos 

fundamentos científicos; por Jo tanto; en términos generilles puede afirmarse que las 

profesiones que se imparten en Ja universidad son aquellas cuya práctica no puede realizarse si 

no se poseen estos conocimientos; sin embargo, el grado de profundiz.ación Con que se tocan 

estos aspectos depende de las distintas carreras. La ausencia de contenidos filosóficos y 

2Iotazman, Raquel y iharrola, Maña de. Diseifo de planes de estudio modelo y realiad curricular. Antología No 
11 El campo del currículum. CESU, UNAM, México, 1991.Pag 431 
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socioeconómicos en algunas carreras no deja de cumplir una función ideológica ya que eleva a 

una inconsciencia por parte de los profesionales, de las consecuencias de las acciones que 

emprende. Por lo lanto, es necesario resaltar la mistificación que se hace de algunas 

profesiones, de los conocimientos requeridos para su ejercicio, siendo que en el trabajo 

cotidiano las labores que se realizan son rutinarias indispensables. Además aquí cabría 

cuestionar sí la formación que se ofrece en la universidad es realmente profesional; " aún los 
cursos de doctorado no arriesgan el epftelo de cursos profesionales sólo porque pertenecen al 

nivel académico y no porque en sí mismo, en cuanto a contenidos y objetivos, no tengan 

innegables y preponderantes componentes de tipo profesional •22 

Lo anterior lleva a reflexionar sobre la relación escuela-sociedad, a organizar la vida escolar de 

tal modo que se vincule con la vida exterior a ella y, especialmente, en la formación 

profesional, a reorientar el sistema educativo hacia lo laboral. Todo ello exigiría replantear 

numerosos aspectos del sistema educativo a distintos niveles, se puede mencionar entre otros, 
los siguientes: 

- " La necesidad de que los estudiantes que dejen el sistema educativo en cualquier nivel posean 

una capacitación susceptible de aplicación inmediata y estén al tanto de los trabajos disponibles 

y de los requisitos exigidos, conduce a cuestionar la educación general que actualmente se 

imparte y apensar seriamente en la implicación de ciclos terminales para los niveles primario y 

medio, así como de salidas laterales en los niveles superiores. 

- El hecho de que la escuela refuerce o acentúe la separación entre trabajo manual e intelectual, 

valorando negativamente al primero trae consigo m~chas consecuencias desde psia¡lógicas para 

los alumnos en lo individual, hasta sociales al provocar, por ejemplo, un aumento excesivo de 

la demanda de una educación • intelectual " , que no tiene cabida en el mercado de trabajo. 

Para corregir esto, las escuelas deben integrara el trabajo manual con el aprendii.aje académico. 

22<J6mcz Campos. Victor Manuel. Educaddn superior. macado de trabajo y pnfcticaprof~lonaL An4lisis 
comparaJÍ\'O dt! di\~s estudios en México. Anlolo1;ía de evaluación cinucular. UNAM, México, 1989, pags. 
517-5t8. 
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- La radical separación enlre Jo • técnico • y Jo • humanístico " lleva a Ja automatización de 

todos Jos procesos técnicos y a Ja robotización de los alumnos. • 23 

Este tipo de planteamientos podría conducir a pensar que el mejoramiento interno del sistema 

educativo llevará al desarrollo social; así, Ja educación profesional, al preparar personal 

capacitado eficientemente en el conocimienio de ciertas teorías y técnicas y, por tanto, en el 

manejo adecuado de ciertos recursos, resolverá la crisis económica. Por otro lado, puede llevar 

a pensar que Ja causa del desempleo es que Ja escuela no se capacita para las necesidades de Jos 

puestos existentes, entonces, con un reajuste denlro de los cursos de las escuelas y el trabajo 

este problema desaparecerá. Por Jo que, sin restar validez a estas críticas y sugerencias; es 

necesario considerar que Ja escuela responde a demandas sociales, y que en Ja sociedad cumple 

funciones específicas a las que no puede sustraerse, por Jo que resulta absurdo criticar Ja 

ineficiencia de Ja enseñanza haciendo a un lado Ja estructura laboral. 

La universidad para llevar a cabo los fines que se propone, debe realizar distintas acciones, 

como son: Precisar los resultados educativos que pretende lograr, determinar el tipo y 

organización de Jos estudios; definir los requisitos previos que deben cumplir los aspirantes; 

certificar a .los egresados - reconocer públicamente su capacidad para desempeñar ciertas 

funciones - y proveer Jos recursos humanos y materiales necesarios para dicha formación. 

Todo lo mencionado anteriormente se concreta en el currículum, ya que· en éste se expresan 

formalmente los resultados perseguidos con la formación profesional. Así el currículum puede 

ser considerado como un modelo para determinar los requisitos, la evaluación y Ja selección y 

organización de las actividades de enseñanza y, por tanto, como el eje alrededor del cual se 

estructura la formación profesional, al mismo tiempo que define Ja vinculación enlre 

universidad y sociedad - desde el momento en que implica un rol que Jos alumnos deben. de 

cumplir en Ja estructura de lrabajo de dicha sociedad. 

Antes de intentar establecer un concepto de currículo, es necesario realizar algunas 

consideraciones. En primer Jugar, toda concepción de currículum tiene un marco teórico de 

base, esto es, se encuentra sustentado sobre una teoría de aprendizaje, una concepción de 

23Jdem, pag. 520. 
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enseñanza, una teoría sociológica, una definición con respecto a cuestiones metodológicas, elc. 1 

y expresan una posición política e ideológica. En segundo lugar, actualmente existe una 

polémica en tomo a qué es el curriculo y cuáles son los elementos que lo integran, podría 

afirmarse que cada autor tiene su propio concepto. Por último, tampoco existe consenso sobre 
la definición de plan de estudios y su diferencia con el currículum. Algunas definiciones de 

plan de estudio y currículum se presentan a continuación, para Alvarez Manilla el plan de 

estudios es • el conjunto de actividades formales que provee una institución para lograr el 

aprendizaje del alumno o del conjunto de alumnos " en tanto que el currículum " es un 
proyecto individual, un conjunto de situaciones y actividades que influyen sobre el aprendizaje 

de un alumno en articular, o sea, que las escuelas pueden proveer las actividades formales, 
pero el alumno, muchas veces, aprende también de las actividades y situaciones informales. 
Para Whceler, el currículum es el conjunto de • experiencias planificadas que se ofrecen al 

alumno bajo tutela de la escuela •24 

Para Gurdián el currículum • es el conjunto de todas las situaciones de enseñanza-aprendizaje 

(docencia, investigación, acción social) en las que están involucrados los estudiantes, los 
profesores y el personal administrativo de un centro o institución educativa. • 25 

Para González Casanova, el plan de estudios es • la definición de un conjunto de actividades de 

enseñanza y de aprendizaje, organizados de tal manera que conduzcan al profesor y al 

estudiante al cumplimiento de uno o más objetivos específicos de información " 26 

Basta para darse cuenta de la confusión reinante: En tanto que la mayor parte contempla la 

definición de objetivos educacionales a partir de los cuales se estructuran los cursos 

asignaturas, con una organización en el tiempo; otras incluyen también las actividades de 

aprendizaje, es decir, la instrumentación de lo anterior. 

Cabe resaltar dos cuestiones: 

24op. Cit. Cerda Michel ... 
2.SCcrdi Michel, AJma Dea, El peifil profesional e11 la elaboraddn del currlculUJ?t. Antología 11 El campo del 
currículum. CESU, UNAM, México, 1991, pags. 320·321. ' 
26tbidem. 
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A) Se observa una confusión entre dos niveles: el diseño ( planteamiento de objetivos, 

selección de contenidos ) y el de la instrumentación propiamente dicha, referida a las 

actividades, técnicas, materiales, cte., que se requieren para el aprendizaje. 

B) Si bien la mayor parte de las definiciones hacen referencia a la importancia de los objetivos 

educacionales, no se toca el punto de Ja procedencia de dichos objeúvos, ni el de los criterios 

para su selección. 

En cuanto al inciso A), consideramos conveniente retomar el concepto de currículum de 

Mauritz Johnson, para quien el currículum es " una serie estructurada de resultados esperados ( 

deseados ) de aprendizaje, que prescribe ( al menos anticipa ) los resultados de enseñanza y no 

establece los medios, o sea, las actividades, los materiales, o aún el contenido que se empleará 

para lograrlo ... " 27 considera también como fuentes del currículum las necesidades e intereses 

de los estudiantes, los valores y problemas de la sociedad y las disciplinas o el conocimiento 

organizado. 

La principal aportación de Johnson en la cual se basa el presente trabajo, consiste en establecer 

una distinción entre lo referido a la extracción y selección de conocimientos de las disciplinas y 

lo referido a la presentación de estos conocimientos a los alumnos. Asimismo, señala que el 

currículum abarca lo primero, esto es, los criterios y procesos para seleccionar y organizar los 
conocimientos, destrezas y actitudes que serán enseñados, ya que en la primera fase de la 

reestructuración del plan de estudios de la escuela de diseño, se concretizan los conocimientos 
mínimos indispensables que deben de proporcionarseles a los alumnos para su desarrollo 

profesional, en tanto que lo segundo compre,nde la selección de medios, de las formas más 

adecuadas para la enseñanza de los contenidos, lo cual corresponde al nivel de programación, 

que esta parte de la planeación del plan de estudios corresponde a otra fase de trabajo dentro de 

la escuela en conjunto con la Dirección de Asuntos Académicos dependientes ambos del 

Instituto Nacional de BcllasArtes .. 

Del mismo modo que existen numerosas acepciones del término currículum, se encuentran 

diversos puntos de vista sobre los elementos que deben integrarlo; así, cada autor de acuerdo a 

27Jdem 
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su definición determina qué elementos deben constituir el currículo. Por ello, nos concretamos 

a establecer cuáles son los que consideramos fundamentales. 

En primer lugar, se encuentra el perfil profesional, esto es, la • serie de resul~dos esperados ", 

ya que es a partir de una descripción del tipo de profesional que Se pretende formar es posible 

la organización del currículum. 

Además, el currículum debe de incluir una selección de los contenidos a impartir, así como, 

determinar la organización que tendrán los contenidos de acuerdo al sistema de enseñanza que 

se vaya a implementar. 

Por otra parte, debe de contemplarse la estructuración administrativa de los cursos, su 

distribución en el tiempo, su peso crediticio, la carga horaria, los responsables de los distintos 

cursos o áreas de enseñanza de acuerdo con la organización administrativa de la institución, la 
secuenciación y la certificación de los alumnos. 

Finalmente, es conveniente agregar una serie de criterios para normar la evaluación del propio 

plan y de los alumnos. 

La necesidad de partir de perfiles profesionales para el diseño de los planes de esmdio del nivel. 

superior de enseñanza se ha dejado sentir recientemente. Esto debido a numerosos factores, 

entre los cuales uno de los más mencionados en el avance de los conocimientos cienlífic:Os y 

tecnológicos, que impide.la enseñanza de todo el saber acumulado en una determinada área: 

otro, a nuestro parecer más importante, es la necesidad de vincular la formación profesional 

con las necesidades de la población. De lo anterior ~deriva el problema de la selección de los 

contenidos de la enseñanza. Pero ¿ cuáles son los criterios más adecuados para seleccionar 

estos contenidos?. Esto es lo que se tratará de esclarecer a continuación. 

En primer lugar, los planes de estudio se desarrollan en un ámbito social e institucional que no 

puede ser ignorado, de ahí que no sea adecuado importar modelos de otras universidades al 

margen de la situación real socioeconómica, histórica, y po!Ítica de la región en que se 

implanta el plan, de las necesidades y características de los estudios y de la institución 
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formadora. Esto significa que no es posible diseñar planes de estudio universales, o aún 

nacionales para una determinada profesión, sino que cada institución debe abocarse a la 

estructuración de los planes más coherentes con su situación particular. La determinación del 

plan de estudios es en cada caso una investigación, que requiere constantemente la revisión, 
autoanálisis, etc., al no hacerlo así, puede conducir al fracaso del currículum en cuestión. 

Volviendo al problema de los criterios para la selección, cabe recalcar, para sintetizar, que los 

más adecuados son Jos que se derivan de un análisis de: las necesidades sociales de la 

profesión, Ja práctica profesional, el campo de acción del profesional, de las disciplinas-que 

conforman Ja profesión y la institución particular en que se implementará el plan. 

Es conveniente señalar que si bien el perfil profesional es fundamental para el diseño 

currícular, no garantizan ni e.! aprendizaje de Jos alumnos, ni Ja congruencia en Ja impartición 

de los cursos, ni la calidad de la enseñanza, ni el logro de lo propuesto. Esto es debido a los 

problemas que se presentan en la implantación del plan, problemas que van desde horarios, el 

tipo de contratación de los docentes, Jos programa de formación del profesorado, las 

características de los alumnos, etc., hasta políticas de Ja institución. Hay que considerar al 

perfil en su justo valor, como una guía para el diseño currícular y como un parámetro para 
evaluar el plan, pero no es todo, el diseño curricular debe de ir acompañado de un programa de 

implantación adecuado y continuo que ayude a solventar problemas como Jos citados. 

En el marco teórico referencial, es importante destacar que en la planeación de Ja educación 

supeñor se d.eben de considerar aspectos tales como: la función de Ja institución de educación 

supeñor y el campo profesional de las profesiones que se intruinentarán, para no caer en las , 

prácticas decadentes o dominantes, como las considera María de lbarrol:l, ai:í como Ja 
estructura currícular que sea la más indicada para la implementación del plan de estudios y/o 

curriculum, tomando como punto de reflexión el perfil profesional, los mapas curñculares y las 

tiras de materias. 

Es por ello, que en el presente trabajo se determinaron los mapas currículares y las tiras de 

materias de las profesiones, con base a todos los resultados que se presentan en los capítulos 

subsecuentes y las experiencias de Jos docentes que participaron en el proceso de 
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reestructuración del plan de estudios, para posteriormente determinar el perfil profesional de 

cada una de las profesiones que se proponen, ya que con las asignaturas establecidas se puede 

obtener mejores resultados en la elaboración de estos perfiles y establecer con mayor claridad 

el campo de trabajo de los futuros profesionales del diseño. 
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2.- Contextualización. 

" La educación superior es el motor de la innovación y de la alta calificaei6n de los mexicanos 

para las tareas del futuro. Es también el componente que puede aportar nuevos conocimientos 

de formación académica que soporte el esfuerzo de modernización de todo el sistema 

educativo. Su paso es ordenar y, concertadamente, buscar soluciones para Ja eficiencia interna 
de las insliluciones de educación superior con el mayor respeto a la garantía constitucional de la 
autonomía universitaria ". 27 

Por lo anterior el programa no busca enfrentar los desafíos educativos, ccnlralizadamenle o con 

burocratismo. Busca tomar en serio la imaginación y la experiencia de. los principales actores 

de la educación -- los maestros, los pedagogos, los investigadores en !odas las áreas del 

conocimiento -, e incorporarlos a todos para llevar a la práctica el remedio y su 

peñeccionamiento. Para buscar liberar potencialidades, la unidad vendrá del apego a los 

valores nuestros que la educación engendre y las capacidades amplias que ella fomente. 

r.3s profundas transformaciones que el esfuerzo sostenido de los mexicanos han impreso a la 

sociedad y las modificaciones del mundo contemporáneo, traducidas en la interacción del 

mercados y el ·dinamismo del conocimiento y la productividad, exigen, en un mareo de empleo 

selectivo de los recursos, la reordenación del trabajo y la racionalización de los costos. Los 

próximos años imponen la tarea de realizar una profunda modificación del sistema educativo 

para hacerlo más participativo, eficiente y de mejor calidad, es decir, más moderno. Sólo así se 

podra afrontar adecuadamente las deficiencias, los rezagos, los desequilibrios, las incquidades y 

las obsolescencia de su operación. 

·El aumento de la economía reclamará, relacionar mejor ía educación con la productividad y 

con la organización social para la producción, nuevos modelos de comportamiento en la 

relación entre trabajo, producción y distribución de bienes requerirán procesos educativos 

flexibles y específicos. ' 

27programa de modernización educativa. 1989-1994. Poder Ejecutivo Fc.deral 1989.S.E.P. 
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El dinamismo de las sociedades contemporáneas depende en buena medida de su desarrollo 

científico, de su capacidad para adquirir nuevos conocimientos e incorporarlos al sistema 

productivo, mediante nuevas técnieas de trabajo. Ninguna sociedad estará a la vanguardia del 

mundo productivo si no lo está en Ja generación y adopción de nuevas tecnología. 

La integración mundial del desarrollo impone un reto al sistema educativo y exige la formación 

de mexieanos que sepan aprovechar los avances científicos y tecnológicos e integrarlos a su 

cultura. Asimismo, la nueva cultura científico-tecnológica requiere que la formación 

cspeeializaqa genere una actitud crítica, innovadora y adaptable, capaz de traducirse en una 

adecuada aplicación de los avances de la ciencia y la tecnología. 

Consecuentemente, 'será necesario reforzar la eficiencia y la calidad de la educación superior, 

reordenar internamente los sistemas de trabajo de las instituciones autónomas, inducir nuevas 

fórmulas de financiamiento, crear oferta adicional mediante nuevas alternativas y vincular 

sistemáticamente el esfuerzo de investigación con el aparato productivo. 

• Es as(, como la educación será la palanca de las transformación si los mexieanos encuentran 

en ella un med.io para desarrollar nuevas capacidades: la capacidad de generar una estructura 

productiva, liberadora y eficiente con el apoyo del conocimiento científico. y tecnológico; la 

capacid.ad de fortalecer la solidaridad social e identidad nacional y la cultura científica y 
tecnológica •. 28 

Para el logro dé la modernización educativa a la altura del mundo contemporáneo, mundo de 

competencia y cambio en el trabajo productivo, implica un serio ~fuerzo, disciplinado y capaz 

.. <!e adecuarse. a los .. cambios del conocimiento y de la técnica. Así como,- no es concebible el 

desarrollo independiente y el incremento en los niveles de bienestar, al margen del progreso del 

saber. Es. preciso, en consecuencia,. reconsiderar. los contenidos teóricos y prácticos que se 

ofrecen en el sistema educativo. 

De ahí, que el propósito de la modernización educativa de las instituciones de educación 

superior consiste en apoyar las acciones que permitan a dichas instituciones cumplir mejor con 

lBfdem pag. IS 
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sus fines, vincu1ando sus actividades a los requerimientos del desarrollo nacional; concertar 

polflicas comunes para la atención de la demanda educativa; impulsar la evaluación de su 

trabajo para emprender la reordenación que corresponda; y responda a las exigencias del 

desarrollo cienUfico, tecnológico y social subrayando la importancia en la formación 

profesional de una educación teórica y práctica, flexible, fundada en el dominio de los métodos 

y en la capacidad de autoaprendizaje mediante procedimientos que fomenten el trabajo personal 

y de grupo. 

Es así como, el dinamismo de los conocimientos ha-puesto de relieve la-insuficiente íle>tibilidad 

de los planes de estudio, y el acelerado crecimiento de la matricula ha redundado en un 

detrimento de la calidad de la educación. Asimismo, se advierte una insuficiente relación con 

los sectores sociales y productivos de las regiones respectivas, y se estima deseable una 

interacción armónica para el planteamiento y solución de sus problemas prácticos. 

Partiendo de lo anterior los objetivos del programa de modernización educativa, son los 

siguientes: 

" Mejorar la calidad de la educación superior para formar profesionales que requiera el 

desarrollo nacional. 

Vincular a las instituciones de educación superior con la sociedad para orientar 

participativamente el desarrollo de este nivel educativo y contribuir a resolver, con los recursos 

del conocimiento y la organización institucional, los g1'0!'des retos sociales, económicos, 

tecnológicos y científicos del país. 

Fortalecer el sistema de coordinación y planeación nacional de la educación superior; orientar 

su actividad mediante un esfuerzo de evaluación y reordenación interna de las instituciones, con 

el apoyo sostenido del Estado para su consolidación, e impulsar una mejor y más amplia 

participación social ".29 

29op cit. pag.131 
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A partir de los objetivos antes descritos, es imprescindible que las instituciones de educación 

superior apoyen el desarrollo económico, cultural y social del país con servicios académicos de 

calidad para lo cual deben de llevar a cabo las reformas institucionales que se requieran. En 

esta dirección conviene orientar los esfuerzos con criterios cualitativos, imaginar nuevas 

respuestas didácticas y de contenido y acentuar la importancia de una formación adecuada a las 

necesidades que plantean la constante renovación del saber, de los procesos productivos y de 

las relaciones sociales. 

Para realizar lo anterior el programa establece varios criterios de evaluación, a saber: 

Diseñar para 1990 modelos de evaluación del impacto social de la educación. 

Aplicar para 1991 los modelos de evaluación en áreas criticas del sistema, y 

Realizar desde 1992 la evaluación del impacto social de la educación superior en el sistema 

productivo. 

Para el cumplimiento del programa en lo referente a la cultura se crea en Diciembre de 1988, 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como un órgano administrativo desconcentrado 

de la Secretaría de Educación Pública, que ejerce las atribuciones que en materia de. 

conservación, promoción y difusión de la cultura y las artes corresponden a la citada 

Secretaría. 

La creación del consejo constituye una respuesta del Gobierno de la República aºla creciente 

demanda de los mexicanos de una mejor calidad de vida y pone de relieve la importancia que, 

para el Ejecutivo Federal, revisten las acciones tendientes a la preservación, difusión y aliento· 

de la cultura y de las artes. La nueva entidad revelo, asimismo, el propósito de modernizar el 

marco institucional de los programas gubernamentales en este campo, a fin de adaptarlos a las 

nuevas necesidades de la sociedad. 

La situación y perspectivas de la política del Gobierno de la República tiene como punto de 

partida el reconocimiento expreso de que la acelerada transformación de la sociedad mexicana 
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en las últimas décadas, la globalización de los intercambios enlre las naciones y el vertiginoso 

avance de la ciencia y la lecnología que caraclerizan al mundo de nueslros días, han generado 

mayores exigencias en el campo de la cultura y las artes y, a la vez, crecienles posibilidades 

para su promoción y difusión. 

Es preciso reconocer, las graves deficiencias que aún subsisten en el sistema educativo nacional 
por lo que hace a la formación cultural y artística de los jóvenes y los niños, al eslfmulo de su 

imaginación creadora y de su sensibilidad. La educación básica y profesional, en el terreno de 

la cullura y el arte, han de asumir particular relevancia. Sin ella se corre el riesgo de que el 

adiestramiento técnico implique, en el fondo, una nueva forma de enajenación. Ya que 

subestima al niño al pretender reducir su educación al entrenamiento o al juego, el niño activa 
su su fanlllsía, pero no desarrolla su facultad creativa, ya que ésta viene siempre hermanada con 

la reflexión; no se les habla de la distribución ni del consumo artísticos, y se sobrevaloran la 

producción. 

" Al acercarse el siglo XXI el mundo es cualitalivamenle distinto, el hecho de que las imágenes 

se comuniquen instantáneamente de lados a lado del globo, de la existencia de tecnologías 

modernas que se apliquen a la propia creación artística, de que tales innovaciones comporten 

formas novedosas de comunicación y difusión de la cultura, del surgimiento de las llamadas " 

industrias culturales • ( de creciente importancia económica ), de lugar a un cambio profundo. 

Se trata, en la práctica, de una revolución en los modos de producir, conservar y distribuir la 

cultura ".JO 

Los objetivos para cumplir_las metas de desarrollo y bienestar en torno a los cuales el Gobierno 

de la República ha convocado a todos los mexicanos, se requiere - además de las condiciones 

materiales para mejorar la calidad de la vida de· ios niñds;jóvenes, hombre- y-mujeres-del 

campo y la ciudad - que las instituciones cuiturales alienten la creatividad de la población y 

amp!Cen las oportunidades de acceso de los más diversos sectores de la sociedad al disfrute y la 

recreación de los bienes artísticos y culturales. Tal labor exige un espíritu de respeto y respaldo 

a los puntos de vista e iniciativas locales y regionales, procurando un trabajo participativo y de 

genuina solidaridad. 

30programa 19894 1994, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1989. pag JO. 
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As(, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 establece tres grandes objetivos de la política 

cultural del Gobierno Federal, a saber: 

• El primero alude a la protección y difusión de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y 

artístico. Para ello, el Estado, sin soslayar sus responsabilidades, propiciará una participación 

más amplia de la sociedad civil en las tareas correspondiente de rescate .Y conservación de este 

acervo. 

El segundo se refiere al estimulo de la creatividad artística de los mexicanos en toda su 

variedad de manifestaciones, en su marco de plena vigencia de la libertad de creación y 

expresión de los artistas y hombres de cultura, de las comunidades rurales y urbanas. Se tiene 

el propósito de fomeritar la imaginación y la originalidad, de preservar y estimular 

manifestaciones cultu.rales tradicionales y populares, y a la vez de alentar la obra, el 

pensamiento, la producción que hace del mexicano un contemporáneo de todos los hombres. 

El tercero tiene que ver con la difusión del arte y la cultura. El objetivo consiste en ampliar y 

descentralizar los servicios culturales que presta el Estado para procurar el acceso de todos los 

mexicanos al disfrute de la creación artística y cultural. para estimular las múltiples expresiones 

que en conjunto definen la cultura nacional, una cultura plural. Los sectores más amplios de la 

población, jóvenes y trabajadores, recibirán, entonces especial atención •_31· 

Es asf como, las nuevas tareas culturales implican una revisión a fondo del funcion.,;iento de 

las instituciones públicas para la promoción y la difusión de la cultura y las artes, además de la 

modernización de los ordenamientos jurfgicos que las rigen, conforme a los propósitos ya 

señalados, en definitiva, es el de lograr que en. los planes de desarrollo nac_ional, estatales y 

regionales, la __ polftica cultural revista un lugar crucial. Para ello se requiere actualizar 

legislaC'.~ones y nonnati~~?-d., racionalizar recursos, unificar cñterios y eficacia insútucional. 

De lo anterior , se deriva un conjunto de programas sustantivos que cubren las distintas áreas 

de responsabilidad del Estado, con respecto al quehacer cultural. Cada uno de ellos abarca una 

31Jbídem. pag. 17 
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vasta gama de subprogramas, proyectos y acciones que obedecen, en último término, a la 

situación y a las perspectivas de la política cultural y a los diagnósticos específicos que cada 

entidad administrativa ha debido formular. Es1os programas son : Preseivación y difusión del 

patrimonio cultural, aliento a la creatividad artíslica y a la difusión de las artes, preseivación y 

difusión de las culturas populares, fomento del libro y de la lectura, cultura a través de los 

medios audiovisuales de comunicación, educación e investigación en el campo de la cultura y 

las artes, y coordinación de proyectos estratégicos y acciones de vocación nacional. 

Partiendo del programa de educación e investigación en el campo de la cultura y las artes, debe 

de destacarse el propósito de reorganizar las escuelas profesionales en todas las áreas del 

quehacer artístico: en Teatro, Música, Danza y Artes Plásticas habrán de revisarse los planes, 

para alcanzar niveles de excelencia y se procurará la actualización permanente de los docentes, 

sin descuidar sus condiciones de trabajo. La planta física de los planteles y su equip~miento 

serán objeto de especial atención, se trata de remodelar las instalaciones y locales y dotarlos de 

más y mejores instrumentos. La intención, es definitiva, consiste en reforzar la estructura 

básica de la educación artística en nuestro pals. 

Asimismo, las instituciones del sector cultural, en lo que hace a la educación y la investigación 

cultural y artística, cumplen una variedad gama de acciones que atienden una multiplicidad de 

objetivos, entre otros: " la educación artística en el nivel básico del Sistema Educativo 

Nacional, la formación de profesional, de creador e intérpretes, la capacitación de promotores 

culturales, la organización de estudios de grado y posgrado en el campo de la antropología y la 

historia, el desarrollo de técnicos y profesionales en conseivación y restauración, 

investigaciones en las más diversa disciplinas artísticas, y también la investigación en, áreas 
específicas de las humanidades y la cienci~ social •.32 L:i .. enumeración, que no pretende-ser 

exhaustiva, pone de relieve la diversidad de proyectos que se han agrupado en este programa. 

Como es natural, cada uno de ellos atiende a necesidades y demandas específicas y enfrenta 

problemas particulares. 

De esto, se desprende que la educación superior en las escuelas que dependen del Instituto 

Nacional de Bellas Artes, sus centros de investigación y los talleres que la misma entidad ha 

J2fdcm. pag. 70. 
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establecido en las casas de cultura, a lo largo del territorio nacional, debieran ser objeto de 
reforzamiento y, en su caso de una profunda reestructuración. No se puede desconocer, por 

ejemplo, el severo deterioro de la infraestructura física y el equipo de los planteles que 

debieran ser centros de excelencia para la formación de artistas: Tampoco se puede ignorar la 

necesidad de lograr una más estrecha vinculación entre las tareas de la educación profesional y 

la investigación, en este campo, y la labor de promoción cultural. 

Las acciones principales de este programa comprende en primer lugar, la reestructuración y el 

fortalecimiento de la educación profesional que se imparte en las diversas áreas del quehacer 

artístico y de las disciplinas que son competencia ·de las instituciones del sector cultura, así 

como de la investigación en tales campos. Se trata, en particular de elevar el nivel de la 

educación, abatir los índices de deserción y mejorar, en general, la eficiencia terminal de los 

diversos grados educativos. Se propone abrir opciones para los niveles superiores de 

especialización, maestría y doctorado. Se procurará garantizar la necesaria vinculación entre las 

áreas educativas y de investigación, con aquellas que cumplen tareas de preservación o difusión 

de las artes y del patrimonio cultural de la nación. Se propiciará, además, el establecimiento de 

nuevos centros de educación artística y la organización de talleres en el interior de la república, 

teniendo en cuento los perfiles culturales de cada región. 

En cumplimiento al programa para la modernización educativa y el programa del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, atraves de la 

Subdirección General de Educación e Investigación Artística a emprendido las acciones 

correspondientes para la reestructuración de los planes de estudio, mediante la Dirección de 

Asuntos Acad~micos. 

Una de las primeras escuela del Instituto antes mencionado en establecer mecanismos para la 

evaluación de su plan de estudios fue la Escuela de Diseño, en la cual se han tomado en 

consideración los siguientes aspectos fundamentales para determinar la congruencia del plan de 

estudios: los requerimientos de la producción, sociales, tecnológicos y científicos. Este proceso ··· 

se inicia en la Escuela a partir de 1991 a la fecha. En la cual se contemplan para su evaluación 

los siguientes aspe.etas; seguimiento de egresados, cuestionario a empresas, docentes, alumnos 
próximos a egresar y una evaluación institucional. 

32 



Los resultados de dichos aspectos se presentan, en los capflulos siguientes lo cual ayuda a 

determinar las características que se deben de contemplar en la elaboración del nuevo plan de 

estudios, con base a las aportaciones teóricas establecidas en la conceptualización del capitulo 

primero. 

"-··-· 
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3.-Antecedcntes. 

La Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, actualmente estructurada como 

una Institución Educativa a nivel Licenciatura, se remota a la época en que. fue Secretario de 

Educación Pública, José Vasconcelos (1921), pues se tienen antecedentes de que éste conocía 

las inquietudes de Diego Rivera por establecer una "Escuela de Constructores", en donde se 

enseñaría en común Jo necesario para levantar edificios, realizar esculturas y pinturas; sin 
embargo, tal propuesta no interesó a Vasconcelos y el proyecto quedó cancelado. 

No fue sino hasta 1953, siendo Director de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, 

el Arquitecto Carlos Lazo, que el Arquitecto Raúl Cacho funda el "Taller de Artesanos", que 

se instala en el edificio de la "Ciudadela" ubicado en la Calle de Balderas 125, y a donde 

pasarla también a trabajar en forma conjunta, el "Taller de Integración Plástica", adscrito al 

I.N.B.A., fundado en 1949 por el Maestro José Chávez Morado. 

Los Talleres de Artesanos se fundan con motivo de la ejecución de los murales que revisten 

el edificio de la Secretaría de Obras Públicas, antes S.C.O.P., y tienen como objetivo el diseño 

y producción de objetos para uso doméstico, dirigidos hacia la habitación popular y la 

integración de las artes plásticas: la pintura mural, la escultura monumental y la arquitectura 

moderna. 

Por su parte, el Taller de Integración Plástica se proponía desarrollar la decoración mural 

integrada a la arquitectura. 

Los ~iseños fu_eron planeados por Arquitectos •. Escultores y_ Pintores. que hal¡_fan sido llamados a 

colaborar y entre los que destacan: Chávez Morado, Juan O' Gorman, Zúñiga, Arenas, 

Betancourt, Moreno, Teodoro González de León y Armando Franco. Entre las obras 

.. _.realizadas destacan la de más de 6000 metros cuadrados de mosaicos de piedras de colores que 

cubrieron los muros del nuevo edificio de la S.C.O.P., además de diversos objetos, muebles y 
textiles de los cuales quedan muy pocos ejemplares. Ambos talleres funcionaron sin un Plan de 

Estudios concreto y fueron más bien talleres de producción y experimentación conformados a la 
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manera de las antiguas Escuelas de Artes y Oficios basadas en Ja transmisión de conocimientos 

de un maestro a un aprendiz. 

En 19.56, sin razón aparente, el Arquitecto Carlos Lazo cerró los talleres y fueron despedidos 

todos los que en ellos laboraban. Las razones para el cierre fueron evidentemente políticas 

producto del macarth ismo de Ja época. 

Durante los siguientes 2 años, los "TaJlcres Artesanales", se convirtieron en bodegas de Ja 

s.c.o.r. 

En 19.58, el I.N.B.A., solicita a la Secrclarfa de Comunicaciones y Obras Públicas el 

traslado de dominio del inmueble. Una vez otorgado, funda ahí el •centro Superior de Artes 

Aplicadas" donde se reabrió el "Taller de Integración Plástica" y se crean los "Talleres Libres 

de Artesanías" bajo la Dirección del Maestro Víctor Reyes y Miguel Alvarcz Acosla. Este 

Centro tuvo una más clara conformación de centro educativo. 

El concepto de •Artes Aplicadas" de origen decimonónico, fue empleado por el "Centro" para 

denominar una práctica que unía arte y técnica, artesanía y diseño. La enseñanza técnica libre 

de las artesanías y la experimentación plástica se conjuntaron anárquicamente. Las clases se 

organizaron como cursos eventuales. 

La pretendida libertad condujo al libertinaje y los talleres acabaron prestándose a la producción 

e intereses particulares que provocaron el desorden y excesos de todo tipo. 

En vista de esla situación para el :úio de 1961 el l.N.B.A., resuelve comisionar al Maestro 

José Chávez Morado para formar una Institución E.ducativa que resolviera la problemática del 

"Centro". Los principales problemas académicos se debieron a Ja falla de requisitos 

propedéuticos y de estructuración de un Plan de Estudios. Hasta ese momento la enseñanza 

que se impartía era eminentemente práctica y técnica, sujeta a Ja libre expresión artística, y sin 

objetivos específicos. 
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Nace entonces la Escuela de Diseño y Anesanías, con programas dirigidos a la formación de 

una nueva anesanfa y un nuevo anesano, poseedor de la sabiduría antigua y también de la 

moderna. Esta Escuela constituye el primer intento formal por sintetizar los conocimientos 
acumulados en tomo. a la experiencia docente del diseño y las anesanras. Sus objetivos 

fundamentales fueron los de formar anesanos altamente calificados a nivel técnico. Su nivel 

de admisión fue en un principio de primaria y secundaria, por lo que la población estudiantil 

resultó sumamente hetereogénea en sus intereses y actitudes: alumnos interesados en hacer 

una carrera y talleres de producción. 

Se impanfan cursos de Anesanos, Maestros de Talleres y Diseñadores. Para coordinar la 

elaboración de Planes y Programas de Estudio, se designa al Maestro Jorge Stepaneiko. 

La situación antes mencionada inició su transformación y desarrollo paulatino dando como 

resultado el que en 1963 se creara la carrera profesional de "Diseñador Artístico Industrial", 

con un Plan debidamente estructurado en materias de estudio y horas de clase, y se exigía para 

cursarlo haber terminado la preparatoria, vocacional o bachillerato, y sin embargo, este Plan de 

Estudios no obtuvo, mientras existió, de 1963 a 1972, reconocimiento oficial, por lo que la 

Escuela sólo entregó un Diploma a sus egresados. 

Posteriorrnente el Profesor Rosendo Soto Alvarez se hace cargo de la Dirección de la Escuela 

(1965-1968) por jubilación del Maestro José Chávez Morado. Y se crean las carreras técnicas 

de "Jefe de Taller" , "Instructor Artesanal" y "Diseñador Artesanal" , satisfaciendo con esto la 

inquietud de ciertos sectores de alumnos deseosos de obtener un crédito de más calidad que se 

. aproximara al de Diseño Artístico Industrial. Los objetivos de dichas carreras que implican de 

3 a 4 años de duración, se limitaron a los niveles anesanales, pero en el fondo pretendieron 

reducjr la diferencia entre los Diseñadores Industriales y los Artesano• .. 

En este período se clausuró la tienda-galería que funcionaba en la Escuela por razones de 

desleal competencia entre los alumnos y anesanos, así como especulación y usufructo 

desmedido con los bienes escolares por parte de algunos maestros, alumnos, y exmaestros. 

36 



El diseño fue entendido, según se desprende de las definiciones que la Escuela da de la 

profesión en diversos folletos de promoción, en los que colaboran como teóricos los Profesores 

Chávez Morado, Jorge Olvera, Víctor M. Reyes Soto, entre otros, como una actividad que se 

dedica a planear objetos de uso cotidiano para la producción manufacturera e insdustrial, 

planeación donde inteivicnen factores estéticos, tecnológicos, antropométricos, etc. Se 

considera en general que diseñadores y artesanos forman un sólo gremio y se reconoce la 

necesidad de diseño insdustrial en un país en vías de industrialización. 

El Profesor Soto concluyó su período en unión del Profesor Serrano tomando su lugar por 

elección el Arquitecto Carlos Cortés Gómez como Director, y como Subdirector el Profesor 

Ramón Sánchez. El Arquitecto Cortés continuó ejerciendo el Plan de Estudios heredado del 

Profesor Soto, sin grandes modificaciones: Diseñador Artístico Industrial, Diseñador Artesanal 
y Curso Breve de Artesanos (turno vespertino). 

En el a5pecto académico, los Planes de Estudio se habían mantenido desde el inicio de la 

Escuela con ligeras variantes que se venían agregando, pero que no representaban soluciones a 
las contradicciones existentes: la coexistencia de los conceptos "Artesanía" y Diseño" y la 

ubicación de Jos egresados en el contexto social. Durante ese tiempo (1970) se trató de 

responder al conflicto dentro de los límites de una dirección vertical, impartiendo criterios 

desde arriba. 

Además, Jos problemas causados a Ja Escuela debidos a la falta de atención por parte de las 

autoridades de Bellas Artes en Jos aspectos de presupuesto, reglamentación y reconocimiento 

de Jos estudios impartidos, inoperancia del trabajo académico favorecieron la agudización de 

otros conflictos a nivel interno, tales como: Ja diferenciación de niveles escolares, 

heterogeneidad del alumnado, la inoperancia de la Subdirección, así como la inquietud a -nivel 

nacional del estudiantado, (1968) llevaron al Arquitecto Cortés a renunciar a la Dirección de Ja 

Escuela (1971). 

En 1972, las contradicciones se agudizan y se dejan ver más claramente. Esto permite que se 

genere una conciencia del problema entre alumnos y maestros afectados por la crítica situación 

y se plan\ea la urgencia de un cambio más profundo. Alumnos, docentes y administativos 
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exponen sus inquietudes en una asamblea general y forman un ca-gobierno nombrándose como 

Director al Arquitecto Ramón Vargas Salguero. Se establece como la forma de organización 

que permitirla eliminar las contradicciones principales que se venían arrastrando. 

En el plano académico, el ca-gobierno de la Escuela propone de inmediato un estudio 

exhaustivo de los programas y se plantean como objetivos generales el "Promover 

Diseñadores" orientados hacia las industrias medias, dado que se consideró que era en ellas 

donde mejor podían colaborar y ubicar socialmente su propia profesión. 

Igualmente se planteó la necesidad de relacionar los ejercicios escolares con la solución de 

problemas sociales concretos y actuales. 

La Escuela en su conjunto replanteó, en 1972, el Plan de Estudios y sus objetivos, suprimiendo 

la Carrera de Diseño.Artístico Industrial para crear las Carreras de: Diseño Gráfico, Diseño de 

Muebles, Diseño de Objetos y Diseño Textil, a fin de incorporar los talleres artesanales a nivel 

profesional y con objeto de nivelar los intereses académicos de los alumnos. La incorporación 

del Diseño Gráfico, derivó de las recién descubiertas necesidades de un campo de trabajo que 

se manifiesta desde 1968, cuando varias Escuelas de Arte participan en. el movimiento 

estudiantil, produciendo la gráfica que colaboró a difundir las demandas. 

El Plan de Estudios de las Carreras de Diseño creadas en 1972, deslinda académicamente las 

artesanías del diseño, y programa una educación profesional adecuada a la realidad nacional y 
a la situación educativa y económica del país . 

. En dicho plan también desaparecen las Carreras Técnicas de Instructor. y. Diseñador Artesanal, 

reglamentándose más tarde, como Cursos Especiales de Artesanías todos los talleres. 

En el plano organizativo, el ca-gobierno pane de responsabilizar a la comunidad escolar de 

todas las medidas que se toman, convirtiéndola en legisladora y ejecutora de sus propias 

decisiones. Este punto obliga a interiorizarla de todos los problemas, procedimientos y 

trámites realizados hasta ese momento, así como instruirla acerca de los canales indicados 

para resolver las gestiones que decidan hacer en cada caso. 
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La Asamblea General sería quien decidiera las líneas que deberían seguir Jos cuerpos 

coordinadores, por ello la Escuela constituyó tres. grandes comisiones: Ja organizativa, Ja 

académica y la administrativa. Asimismo, se consideró conveniente instituir una Junta de 
Gobierno cuya función principal sería Ja de hacer efectivos los criterios y acuerdos aprobados 

en las distintas asambleas generales. 

El co-gobiemo se enfrentó con diversos problemas, así por ejemplo, durante cinco meses se le 

negó presupuesto y los maestros no recibieron remuneración. 

Por otro lado, Ja existencia del ca-gobierno produjo un conflicto de carácter político entre el 

l.N.B.A., y la Dirección de la Escuela de Artesanías y Diseño. El I.N.B.A., solicitó la 

renuncia al Arquitecto Vargas y nombró Director al Maestro Adrián Brun, quien fungía como 

docente de la Escuela, y se abocó a hacer importantes ajustes al Plan de Estudios creado en 

1972 por el ca-gobierno. El Plan es confirmado en su validez interna por parte de las 

autoridades del I.N.B.A. En este mismo período los Cursos Especiales de Artesanías· son 

reglamentados y concentrados en el tumo vespertino. 

De 1972 a 1974, el Plan de Estudios sufre diversas modificaciones, pero en su estructura sigue 

siendo el mismo. No es sino hasta 1975 cuando se hacen importantes adecuaciones al Plan de 

Estudios y se elaboran documentos aC<ldémicos que lo apoyan. Se instrumentan acciones 

organizativas para coordinar los estudios, creándose para ello las coordinaciones de carrera, 

área y nivel. 

El Plan de Estudios elaborado en 1975 ( vigente actualmente ) rs aprobarlo por el Consejo 

Nacional Técnico de la Educación en 1976 para impartir las Carreras de Diseño de Muebles, 

Objetos, Textil y Gráfico a nivel licenciatura. Quedan fuera de este plan los alumnos de tumo 

vespertino, por tratarse de alumnos de cursos especiales a nivel técnico. 

No obstante los avances logrados en el plano académico, la Escuela de Diseño y Artesanías se 

polarizó entre diseñadores y artesanos. El conflicto artesanías-diseño, debido al 

desplazamiento de la producción artesanal por Ja industrial, provocó el distanciamiento de las 
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dos áreas de estudio (artcsanlas y diseño), al grado de desvincularlas, separando incluso sus 

horarios de trabajo, sus maestros y lalleres. 

Fue hasla 1979, que el I.N.B.A., a través de la Coordinación General de Educación e 

Investigación Artlsticas decidió crear la Escuela de Artesanías y la Escuela de Diseño, 

desapareciendo asl la Escuela de Diseño y Artesanías. Lo anterior produjo la renuncia a la 

Dirección de la Escuela, del Maestro Jorge Best, quien era Director desde 1977. Pasa a 

ocupar el puesto interinamente el Arquitecto Fernando Andrade. 

La separación implicó una rcadecuación a las nuevas circunslancias de las Carreras de Muebles, 

Objetos y Textil, ya que Diseño perdió su derecho al uso de los Talleres de Esmaltes, 

Vitrales, Platerla, Cerámica, Ebanisterla y Textiles. 

En Marzo de 1980 se publica en el Diario Oficial de la Federación la autorización para la 

impartición de las Carreras Profesionales de Diseño Gráfico, Diseño de Muebles, Diseño de 

Objetos y Diseño Textil, otorgando Titulo de Licenciado y Cédula Profesional a sus egresados. 

La Escuela de Diseño fue registrada en el catálogo de Escuelas de la Secretaría de Educación 

Pública en Mayo de ese mismo año. 

El Arquitecto Fernando Andrade es electo Director para el periodo de Julio de 1980 a Julio de 

1984. Durante este periodo la Escuela entra en una elapa de consolidación y crecimiento, 

tanto del profesorado como del alumnado. El número de docentes incrementó de 27 en 1980 a 

50 ~ 1984. Entre 1962 y 1980, el número de egresados de las Carreras de Diseño fue 

aproximadamente de 115, 57 de los cuales concluyeron sus estudios entre 1973 y 1980. 

Estos egresados fueron de los primeros cuadros de diseñadores nacionales que se integraron a la 

vida productiva del país, muchos de ellos ocupan hoy importantes cargos en escuelas de diseño, 

en industrias, despachos, colegios o academias de diseñadores. Entre 1980 y 1986 el número 

de egresados fue aproximadamente de 100 diseñadores. 

En 1980 se realizó una slntesis de los documentos básicos del Plan de Estudios, actualizando 

algunos de sus objetivos incluyendo un capítulo sobre el método de proyectos, sus elapas y 
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acciones, así como su aplicación. Se incluyó también el documento "Desarrollo Histórico del 

Diseño" elaborado por el Arquitecto Ramón Vargas donde se define al diseño como la 

primera fase del proceso productivo material en la que prefigura la forma que deberá tener el 

objeto a realizar a fin de que satisfagan necesidades históricas de la sociedad. El objetivo 

general de la Institución continuó siendo el de formar un profesional capaz de solucionar 

problemas de diseño en tres niveles de producción: artesanal, manufacturero e industrial. 

El Consejo Técnico fue instituido y reglamentado también durante 1980. Esle órgano 

académico creó diversas comisiones que se abocaron a la elaboración del reglamento del mismo 

Consejo; el de servicios escolares, el de titulación y el de servicio social. Presentó además 

desde L982 la iniciativa de revisión global del Plan de Estudios tendiente a efectuar ajustes y 

modificaciones a los objetivos, métodos y contenidos del curriculo académico. 

En 1980 se implanta en la Escuela de Diseño el examen de admisión con el objeto de 

seleccionar alumnos más capacitados para el dibujo natural y geométrico, con una percepción y 

capacidad intelectual más homogéneas, que ha permitido, en términos generales, elevar el 

nivel de preparación, tanto de alumnos como de docentes. 

Sin embargo, este también fue un período de presión constante, ya que simultáneamente 

hubo que defender espacios, talleres, equipo, mobiliario y personal con motivo de la 

separación y afirmar el Plan de Estudios (1975) para consolidar y crecer como Institución 

Educativa a nivel licenciatura. 

Asimismo, en 1983, se empieza a realizar una revisión general del Plan tendiente a efectuar 

ajustes y modificaciones a los objetivos, métodos y contenidos. 

Este periodo prácticamente terminó con la homologación de los docentes a nivel de educación 

superior. 

En Junio de 1984 es nombrado Director para el período de Julio de 1984 a Junio de 1988, el 

Diseñador Industrial Gerardo Rodríguez Morales, y la Subdirección General de Educación e 

Investigación Artlstieas, establece un nuevo organigrama académico--0rganizativo para las 
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Escuelas Profesionales, en el que además de los puestos de Director, Subdirector y 

Administrador considera una Secretarla Académica, una Jefatura de Psicopedagogfa y una de 

Servicios Escolares. 

En esta fase se continúa con los trabajos de revisión del Plan de Estudios, para lo cual el 

Director Gerardo Rodríguez nombra una comisión de revisión integrada entre otros por los 

Coordinadores de Carrera, Area y Nivel y Asesores de la Dirección de Asuntos Académicos. 

La responsable de dicha comisión fue la Maestra Pilar Maseda. 

La evaluación y reestructuración del Plan se llevó a cabo en dos períodos de trabajo: el 

primero durante los ciclos 1982-1983 y 1983-1984, y el segundo durante los ciclos 1985-1986, 

1986-1987 y 1987-1988, siendo este último, significativamente más intenso. 

Durante esta administración, se perfeccionó el examen de admisión, asimismo, se 

instrumentaron medidas para motivar la titulación de sus egresados y se planea y efectúa el 

cambio de inmueble del plantel, de la Ciudadela, en donde estuvo alojada por un período de 

más de 30 años, a un acondicionado y funcional edificio ubicado en la calle de Xocongo No. 

138 Col. Tránsito, espacio que le plantea un incremento de sus posibilidades de acción como 

centro educativo. 

En 1989 son nombrados Director y Subdirector de la Escuela de Diseño, los Diseñadores 

Gráficos Segundo Pérez y Alejandro Rodríguez respectivamente, ambos egresados de esta 

Escuela. 

Durante este período se fostrumenta un Seminario de. Titulación, C<?.n el que se titulan cerq¡. de 

100 diseñadores. 

Asimismo, se continúa con el proceso de reestructuración del Plan de Estudios, organizándose 

en 1990. un Seminario de Profesores que colaboraron en la elaboración de una primera 

propuesta del nuevo Plan de Estudios. 
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Dicha propuesta fue analizada por el entonces Departamento de Contenidos y Métodos 

Educativos, encontrándose en ella diversas irregularidades, que llevaron a trabajar 

conjuntamente con la Escuela para solucionarlas. Con ello se consiguió terminar cerca de un 

60 % del Plan de Estudios, sin embargo, se presentaron algunos desacuerdos entre los 

maestros que llevaron a reiniciar el trabajo, 

La Dirección de Asuntos Académicos en marzo de 1991 me asigna como asesor para establecer 

los mecanismos para realizar la evaluación del plan de estudios que se implementa en la escuela 

de diseño desde 1975. 

Para llevar a cabo la reestructuración del plan de estudios, se realiza la primera reunión de 

trabajo en la cual se conforrna una comisión por pane de la escuela para deterrninar las fases 
necesarias para la realización de dicho trabajo, quedando establecida dicha comisión por el 

personal que a continuación se detalla: 

PUESTO 

Director de la escuela 

Subdirector de la escuela 

Asesor de la Dirección de 

Asuntos Académicos 

Coordinador de carreras 

Coordinador de Diseño Gráfico 

Coordinador de Diseño Textil 

Coordinador de Diseño de Muebles 

Coordinador de Diseño de Objetos 

PROFESION 

Diseñador Gráfico. 

Diseñador Gráfico. 

Pedagógo. 

Pedagógo. 

Diseñador Gráfico. 

Diseñador Textil. 

Diseñador Industrial. 

Diseñador de Muebles. 

Conformada dicha comisión, se procedió a determinar cuales serían los .mecanismos para 

evaluar el plan de estudios, conforrnandose de la siguiente manera. 

Realizar un seguimiento de egresados a partir de las generaciones de 1985 a 1989. 
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Fecha de realización agosto de 1991 a febrero de 1992. 

Elaborar y aplicar un cuestionario a empresas en las cuales se involucra el diseño como 

parte de sus actividades productivas. 

Fecha de realización marzo de 1992 a junio de 1992. 

Elaborar y aplicar un cuestionario a docentes para conocer su opinión acerca del plan de 

estudios, alumnos, campo laboral y cuáles son los problemas a que se enfrenta en su práctica 

docente. 

Fecha de realización septiembre 1992. 

Elaborar .Y aplicar un cuestionario a alumnos proximos a egresar, para conocer su 

opinión con respecto a plan de estudio, campo laboral y práctica profesional. 

Fecha de realización enero 1993. 

Análisis de resultados. 

Fecha de realización junio a septiembre 1993. 

Propuesta de mapa curricular. 
'·'-· ,·. 

Fecha de realización n1>viembre de 1993. 
,¡, 
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3.1 CRONOLOGIA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1953-1960. Los Talleres de Integración Plástica y los Talleres Libres de Artesanías carecfan de 

un Plan de Estudios. Las clases se organizaron como cursos eventuales. 

1961-1962. Se impartfan Cursos de Artesanos, Maestros de Talleres y Diseñadores. El Curso 

de Artesano comprendfa la práctica de una artesanfa y de dibujo, con duración de 1 a 2 años; el 

de Maestro de Taller, comprendfa 1 año más: Organización de la Producción y Administración 

Básica; y los Diseñadores estudiaban 3 años y 1 de práctica forzosa. Los requisitos 

propedéuticos de inscripción eran: para la Carrera de Diseñador, haber terminado los estudios 

secundarios y de preferencia bachillerato y para los Artesanos y Maestros de Taller haber 

conclufdo la educación primaria. Los Alumnos egresados recibfan un certificado no oficial. 

La escuela tenía por objetivo proporcionar a las artesanfas e industrias artísticas: 

" 1.- Artesanos ( ejecutantes prácticos ) capaces de comprender y aplicar la técnica 

correspondiente a los objetos que produzcsn en todo o en partes. 

2.- Maestros de Talleres, capaces de dirigir los procesos de producción de objetos originales y, 

en serie, cuyos modelos se les proporcione o que sean capaces de crear. 

3.- Diseñadores, que educados artísticamente e instruidos en la técnica y la práctica, sean 

capaces de producir sus propias creaciones o dirigir su ejecución, con las características de los 

nuevos estilos y técnicas de la industria artesanal mexicana •33. 

1963-1972. Se adiciona al Plan de Estudios la Carrera Profesional de DiseñaJor Artístico 

Industrial con requisito propedéutico de preparatoria, vocacional o bachillerato. Esta Carrera 

no obtuvo, mientras existió, reconocimiento oficial del CONALTE, por lo que la Escuela sólo 

entregaba un Diploma al finalizar los estudios. 

El Plan de Estudios estaba estructurado por asignaturas y tenla una duración de 4 años. 

33programa de la Escuela de Diseño y Artesanías, 1963. 
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En 1965 se crean las Carreras Técnicas de Jefe de Taller, Instructor Artesanal y Diseñador 

Artesanal. 

• En el cual consideraba al diseñador , un especialista que por su formación artístico-técnica, 

está preparado para proyectar debidamente toda suerte de artículos y objetos necesarios en la 

vida del hombre, sean para su defensa del medio ambiente ( vestidos, calzado, etc. ), sean para 

su uso ( vajillas, vasos, muebles, autos, etc. ), sean para el adorno de su vivienda ( mosaicos, 

.. alfombras, jarrones, etc. ). Así como no es simplemente un dibujante de modelos, sino que 

debe conocer de manufactura de los objetos que proyecta para que su diseño pueda ser 

realizado exxactamente conforme ha sido proyectado, ahorrándole al fabricante tiempo y dinero 
•34. 

En este Plan de Estudios se incluyen entonces las siguientes Carreras:( Cabe aclarar que el 

término de carrera fué utilizado por las personas que elaboraron el plan de estudios de 1965 ) 

Curso Breve de Artesano. 

Duración: 2 años. 

Requisito: Certificado de Secundaria. 

- Curso de Artesano. 

Duración: 2 años. 

Requisito: Certificado de Secundaria. 

- Curso de Maestro de Taller. 

Duración: 1 año. 

Requisito: Certificado del Curso de Artesano. 

- Curso de Instructor de Artesanías. 

Duración: 1 año. 

Requisito: Certificado del Curso de Artesano. 

34Triptico de la Escuela de Diseño y Artesanías, SEP, JNBA. 1965. 
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- Curso de Diseñador Artesanal. 

Duración: 2 años. 

Requisito: Certificado del Curso de Artesano. 

Los Talleres Artesanales que se impartían eran: Plateña y Oñebreña, Grabado Industrial, 

Cerámica, Madera, Esmaltes, Metales, Textiles, Estampado en Telas, Vitrales, Lápiz, 

Mosaico, Lapidaria, Labrado de Piedra. Al término de cualquiera de los Cursos 6nicamente se 

entregaba un Diploma. 

Algunas materias troncales del Plan de Estudios de la Carrera de Diseñador Artístico Industria!, 

como las de Prácticas Artesanales y Taller de Diseño de Productos, además de otras de suma 

importancia en Ja formación de Diseñadores como: Dibujo Técnico y del Natural, 

Composición, Historias de Ja Cultura, del Arte y del Diseño, Desarrollo Económico, 

Metodología del Diseño, se han conservado con diversas variantes y matices en los Planes de 

Estudio posteriores. 

1972-1975. Desaparece Ja Carrera de Diseñador Artístico Industrial y se crean las Carreras de 

Diseño Gráfico, Diseño de Muebles, Diseño de Objetos y Diseño Textil. 

El Plan de Estudios estaba estructurado por asignaturas y correspondía al nivel profesional la 

duración de las Carreras era de 4 años. 

Durante este periodo no se entregaron Certificados ya que por los problemas generados en el 

ca-gobierno no hubo egresado~. 

En esta etapa, desaparecieron también las Carreras Técnic'as de Instructor y Diseñador 

Artesanal, reglamentándose como Cursos Especiales de Artesanías Jos siguientes Talleres: 

Cerámica, Esmaltes, Vitrales, Estampado, Plateña, Maderas, Metales y Textiles. 
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1975 a la fecha. Se hacen importantes cambios al plan de estudio en el cual solo se incofjlOran 

las siguientes profesiones: Diseño Gráfico, Diseño de Muebles, Diseño de Objetos y Diseño 

Textil, que tienen una duración de 4 años. 

El Plan es aprobado en 1976 por el CONALTE y corresponde al nivel de licenciatura. 

Este Plan define aún más los objetivos de la Escuela, crea el Curso Básico como un tronco 

común a las Carreras. Además contempla la formación de 3 áreas de conocimiento dentro de la 

cunicula: 

Teoría y Análisis. 

Expresión y Representación. 

Producción y Tecnología. 

El objetivo del plan de estudios de este, es el siguiente: " Formar un profesional capáz de 

solucionar problemas de diseño en tres niveles de producción: artesanal, manufacturero e 

industrial •35. 

3SpJan de Estudios de la Escuela de Diseño, 1915. 
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4. Evaluación Institucional de la Escuela de Diseño. 

Introducción 

Como acciones concretas que sobre la polftica de Modernización Educativa ha emprendido el 

Instituto Nacional de Bellas Artes y ante la necesidad de delimitar la situación académica y 

administrativa de la Escuela de Diseño. la Subdirección General de Educación Artística 

emprendió la tarea de llevar a cabo una Evaluación Institucional encaminada a la obtención de 

información acerca del plan de estudios, infraestructura, recursos económicos y materiales, y 

establecer medidas tendientes a la solución de la problemática detectada, tales como: 

reestructuración del plan de estudios, si es necesario, determinar las prioridades en cuanto a los 

recursos materiales y económicos para su mejoramiento. 

·Para ello se optó por un modelo de Evaluación que abarcara los mayores aspectos posibles de 

la vida académica de la Institución intentando ser integral, en la medida en que también 

participó de manera relevante la comunidad de la escuela. En este sentido, la Evaluación desde 

su proyecto hasta su realización, deriva de un trabajo conjunto entre la Dirección de la Escuela 

y la Dirección de Asuntos Académicos. 

El proceso de Evaluación fue realizado durante el mes de febrero de 1993. En este documento 

han sido planteadas además de Jos resultados propios de Ja evaluación: en el apartado 1 un 

marco de referencia que contempla la fundamentación legal y jurídica, en el apartado 2 los 

objetivos que pretenden ser logrados con la evaluación realizada, en el apartado 3 se aborda el 

método de trabajo así como la población y en el apartado 4 se anota los resultados por 

cat'egorfa. 

En el apartado 5 se presentan las conclusiones y en el apartado 6 las alternativas de solución. 
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4.1. Marco de Referencia 

4.1.1. Marco Legal y Político. 

El marco jurídico que fundamenta las acciones de evaluación de la Educación Artística, eslá 
conformado por diversas disposiciones legales. 

En primera instancia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su 
Artículo 26 que 'La Ley facultará al Poder Ejecutivo para que establezca ... los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo'. 

Por su parte, la Ley de Planeación (enero de 1983), en el Artículo 3° manifiesta que 'mediante 
la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, se asignanln recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados•. 

La Ley Federal de Educación (noviembre, 1972) establece la necesidad y relevancia de la 

evaluación de los diversos aspectos del Sistema Educativo. Lo anterior se especifica en los 
siguientes Artículos: 

- Las autoridades educativas deberán, periódicamente, evaluar, adecuar, ampliar y mejorar los 
servicios educativos (Artículo 7°). 

- La función educativa comprende el formular planes y programas de estudio, procedimientos 
de evaluación y sugerir oñenraciones sobre la aplicación d,e métodos educativos .(Artículo 24, 
fracc. lI). 

- En los planes y programas se establecerán los objetivos específicos del aprendizaje, se 
sugerirán los métodos y actividades para alcanzarlos y se establecerán los procedimientos para 
evaluar si los educandos han logrado dichos objetivos (Artículo 46º). 
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- La evaluación educativa será periódica, comprenderá Ja medición de los conocimientos de Jos 

educandos en Jo individual y determinará si los planes y programas responden a Ja evolución 

histórico-social del país y a las necesidades nacionales y regionales (Articulo 47º). 

Por otra parte, dentro de la normatividad que rige al Instituto Nacional de Bellas Artes, la Ley 
Orgánica que Jo crea, establece en el Articulo 2º Jo siguiente: 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá de Ja Secretarla de Educación 

Pública y tendrá las finalidades siguientes: 

J. El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes 

en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las 

bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura. 

II. La organización y desarrollo de Ja educación profesional en todas las 

ramas de las bellas artes. 

La pol(tica que orienta actualmente el Sistema Educativo Mexicano se deriva del Plan Nacional 

de Desarrollo (1989-1994), documento rector de los programas de la Administración Pública 

Federal para tal periodo. 

En este sentido, se manifiesta en el citado documento, la necesidad de adecuar la estructura del 

Sector Educativo a los requerimientos de la Modernización Educativa simplificando la gestión 

administrativa y fortaleciendo los procesos d7 planeación y evaluación institucionales y 

regionale.• (Poder Ejecutivo Federal, 1989). 

El Programa de Modernización Educativa (1989-1994) postula la realización de cambios 

cualitativos e implica las reestructuraciones necesarias del Sistema Educativo·para responder ·a 

las condiciones cambiantes del país. 
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Uno de los aspeclos que se deslaca en el Marco de la Modernización Educaliva es la evaluación 

como elemenlo que conlribuye en la planeación y la realización de los cambios eslruc1urales 

que fortalezcan y lransformen la educación nacional. 

La evaluación investiga y proporciona información con respeclo de los· componenles del 

Sistema Educativo Nacional y oiicnla la toma de decisiones en pro de elevar la calidad de los 

servicios que se ofrecen. 

De esta manera, el Programa postula la integración de un Sistema Nacional de Evaluación 

Educativa para conjuntar las accior¡es que en esla materia se llevan a cabo en todo el país, e 

incorporarlas como actividades rcalimenladoras pcrmanenles. 

Retomando las cinco líneas de evaluación que señala el programa, es necesario valorar los 

aspectos que se presentan a continuación: 

Con respecto de la primer línea: Evaluación del Desempeño Escolar, se valorarán los 

conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores del educando. La evaluación en esta 

línea tiene fines principalmente de diagnóstico, acreditación y eertificación de estudios. 

La segunda línea, Evaluación del Proceso Educativo, juzga el papel que desempeñan los 

profesores, planes, programas, métodos y medios, instalaciones, equipo y organización escolar 

en el aprovechamiento académico y en el logro de los objelivos. 

Por su parte, la Evaluación de la Administración Educativa, eslablece como propósito 

determinar la pertinencia de la esl1'!ctura y funcionamiento del Sistema Educativo para cumplir 

sus finalidades y determinar !a re!acién cxizlente entre la asignación de .Jos recursos y el 

cumplimienlo de las melaS eslablecidas. 

La cuaria línea, Evaluación de la Política Educativa, eslá orienlada a ratificar el cumplimienlo 

de los objetivos del Programa para la Modernización Educativa, así como las estralegias del 

mismo. 
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Por último, la línea de Evaluación del Impacto Social, identifica la incidencia y desempeño que 

tienen los egresados del Sistema Educativo en los sectores económico y social, ratificando, de 

esla forma, las repercusiones que la educación tiene en el desarrollo nacional. 

Todo lo anterior conlleva a pensar que existe, actualmente, un gran interés por realizar la 

evaluación de los aspectos que ya se han mencionado. Sin embargo, la relevancia y utilidad de 

este proceso sólo podrá tener impacto en la medida en que la Política de Modernización se 

traduzca en acciones concretas, tales como : reestructuración del plan de estudios, vinculados a 

las necesidades profesionales-sociales y determinar las deficiencias económicas , para 

solvenlarlas. 
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4.1.2. Marco Teórico. 

La evaluación institucional de la Escuela de Diseño se fundamentó en el enfoque hollstico o 

integral, el cual está orientado hacia el análisis de la totalidad del fenómeno y ~u relación con el 

cilntexto. 

Esto determina que exista gran diversidad de aspectos, en tomo a un individuo, programa, 

institución o sistema, que pueda ser objeto de evaluación. 

Los factores objeto de evaluación pueden referirse al contexto en el que se desarrolla el 

programa, o elementos que se utilizan o intervienen en su operación; a las tareas, actividades y 

procesos que constituyen el quehacer operativo del programa; o a los resultados a mediano y 

largo plazos que generen. 

La evaluación del contexto se constituye en el punto de partida para determinar las necesidades 

y las demandas que el programa deberá atender en cuanto a la educación artística se refiere. 

La evaluación de planes, programas, personal, recursos materiales, financieros, etc. Permiten 

valorar: la relación que existe entre los objetivos y contenidos de los programas y de las 

necesidades y demandas a las que se pretende dar respuesta; la suficiencia y pertinencia de 

recursos en relación con las características de los programas que se llevan a cabo; así como la 

relación que hay entre objetivos, contenidos, actividades y distribución de recursos. 

La evaluación de las tareas, actividades, acciones es la base para valorar el nivel real de 

inslf!'ID"'!ta-CiÓJl de los programas; esto es, para determinar hasta qué punto se lleva a cabo lo 

que está programado, cuál es el verdadero tiempo de su ejecución, así como de los beneficios 

de los servicios, cuál es la auténtica co-bertura y nivel de participación en los programas, etc. 

Finalmente, la evaluación es esencial para determinar los resultados, la eficiencia (nivel de 

logro de las metas de corto y mediano plazos), el rendimiento (uso de los recursos en la 

producción de determinados resultados), y el impacto social (nivel de satisfacción de las 

demandas y necesidades sociales para las que fue creado el programa). 
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4.2. Objetivo de la evaluación institucional 

4.2.1. Objetivo General. 

Delimilar y analizar la problemática académica y operativa de la Escuela de Diseño a través de 

un diagnóstico sistemático donde se involucre al personal de la Escuela y permita obtener 

información objetiva y confiable. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

Anali7.ar la congruencia entre los recursos docentes, materiales y financieros con el Plan de 

estudios vigente. 

Definir los problemas que obstaculizan la operatividad de la Escuela para proponer canales de 

comunicación entre el personal que la conforma con el fin de lograr un proceso académico y 

administrativo eficiente. 
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4.3. Metodología de trabajo 

Se ha centrado la metodología de trabajo a seguir de acuerdo con un enfoque holfstico que 

enfatice la importancia de ubicar los problemas objeto de evaluación en su contexto global y 

considerando en su desarrollo la participación de los directamente involucrados. En este 

sentido, el ámbito de estudio, los métodos y procedimientos se establecieron conjuntamente con 

los responsables del proceso de modo tal, que la información derivada tanto cuantitativa como 

cualitativamente sea de mayor utilidad. 

El método se caracteriza por concebir de manera integral las categorías de análisis del proceso 

de evaluación, entendidas como un conjunto integrado y orgánico que permita lograr los 

objetivos señalados, considerando para ello los· lineamientos generales que sobre el particular 

ha generado la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior. 

Para aproximarse al ámbito objeto de estudio fue necesario identificar diferentes aspectos de un 

proceso de por sí complejo. 

En una primer instancia se determinaron las categorías de análisis de la evaluación de la 

siguiente manera: 

CATEGORIAS 

- Infraestructura (Instalaciones y equipo). 
- Recursos Financieros. 
- Recursos Materiales. 

Rec~rsos Humanos. 
- Plan de Estudios. 
- Programas de Estudio. 
- Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 
- Planta Docente. 
- Población Estudiantil. 
- Comunicación Interna. 
- Comunicación Externa. 
- Normatividad. 
- Organos Colegiados. 
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Para cada categoría se formularon criterios de Calidad, Suficiencia y Eficiencia que permitieran 

determinar el grado en que se comportan de acuerdo con los objetivos y metas institucionales. 

Asimismo se determinaron, para un análisis más especffico, los indicadores por cada categoría 

que permitieran concretar si se cumplen y en qué grado, los criterios establecidos. Asr por 

ejemplo, para la Categoría de Planes de Estudio se delimitaron, entre otros, los siguientes 

Criterios e Indicadores: 

CRITERIO 

Calidad de Planes y Programas 

CRITERIO 

Eficiencia en Ja Aplicación de Plan y 
Programas. 

INDICADOR 

- Existencia de plan y programas de Estudio. 
- Plan de estudios registrado. 
- Número de programas existentes. 
- Congruencia entre plan y programas. 
- Articulación de niveles. 

INDICADOR 

- Existencia de instancias para la revisión y actualización 
de plan y programas. 
- Periodicidad en la evaluación y actualización. 
- Participación del docente en Ja evaluación de Jos 
programas. 

Para cada categoría se procedió a desglosar tanto criterios como indicadores que sirvieran como 

matriz de la cual derivar el tipo y cantidad de instrumentos de registro. 

En la recolección de datos se utilizaron tres tipos de instrumento: 

- Guras de entrevista semiformal. 

- Guras de observación. 

- Cuestionarios. 

La población auscultada fue: 
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- Director. 
Administradores. 

- Docentes. 
Alumnos. 
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4.4. Resultados 

4.4.1. De Aplicación. 

La evaluación institucional de la Escuela de Diseño se realizó en el período correspondiente del 

22 al 26 de febrero de 1993. Para efectos de la evaluación el Consejo Técnico de la escuela 

considero los siguientes porcentajes para la aplicación de cuestionarios: Docentes 25%, 

Alumnos 20%, Directivos 100% y Administrativos 100%. 

Por consiguiente, la muestra se presenta en la gráfica No. 1 y estuvo conformada de la 

siguiente manera: 

140 "-··-- ............................................... ---·-·-··-··-·-· .. ··--··-· .. ·-"--·-· .. ···-···· ........................................ . 

20 ;.._ ......................... _,.,,, .... _ 

Directivos Docentes Administrativos Alumnos 

• No. de la muostr,n • ASISTENCIA 

Gráfica No. 1 

Para la aplicación de cuestionarios a docentes la Dirección formuló un oficio donde se les 

citaba para la re.illiación del instrumento en la unidad de posgrado, asistiendo solamente 7 

maestros y al resto se les proporcionó el cuestionario y posteriormente lo entregaron. 

En la aplicación de la evaluación, los alumnos fueron elegidos por grupos y carrera y se realizó 

en los salones de clase suspendiendo temporalmente la cátedra y explicando el motivo de esta 

supervisión. 
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Los alumnos manifestaron en un principio su desacuerdo argumentando que la evaluación no 

servia para nada, ya que nunca se dan a conocer los resultados de las evaluaciones y que el 

Instituto no hacía nada para mejorar las condiciones de la Escuela, sin embargo posteriormente 

accedieron a participar. 

A Jos directivos y administrativos se les entregó el cuestionario ( ver anexos ) para que lo 

entregaran posteriormente. 

Para la realizaciDn.de Ja.evaluación institucional Ja Escuela apoyó: con salones, información y 

personal durante el desarrollo y aplicación de los instrumentos. 
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4.4.2. Por Categorías. 

4.4.2.1. Infraestructura (Instalaciones y Equipo) 
Funcionalidad y Suficiencia. 

En relación con Ja evaluación institucional realizada a Ja Escuela Diseño, Jos resultados son Jos 

siguientes: 

El 87% de los docentes estipulan que las aulas son suficientes y las condiciones son regulares, 

recibiendo mantenimiento de vez en cuando. En relación a: laboratorios, talleres, biblioteca y· .. ~. 

auditorio, no son suficientes para las necesidades de la escuela, sus condiciones son regulares y 
reciben mantenimiento a veces. 

El 82 % de los alumnos consideran que las instalaciones con que cuenta la escuela no son 

suficientes, ni adecuadas; esto se desglosa en Ja gráfica No. 2 y 3 de las instalaciones y 

mobiliario que hacen falta: 

INSTALACIONES 

Gráfico No. 2 
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MOBILIARIO,EOUIPO V MATERIAL 

Mobiliorio 144.4"M 

Gráfica No. 3 

En relación con las instalaciones se puede concluir lo siguiente: 

Tanto los docentes como los alumnos coinciden que hacen falta mayor número de talleres, 

laboratorios y una biblioteca más grande. Asimismo directivos, docentes y alumnos coinciden 

que hace falta mobiliario, equipo y material necesario para un mejor desarrollo académico de 

los alumnos. 

Efectividad del Mantenimiento. 

En la información proporcionada por los directivos se encuentra una total disparidad en 

relación al mantenimiento que reciben las instalaciones, ya que existen tres categorías, las 

cuales son: correctivo, preventivo y ninguno ya que no existe homogeneidad en sus respuestas 

y no existe una con mayor predominancia. 

Los docentes· en un 70% consideran que las instalaciones reciben mantenimiento y un 80% de 

estos consideran que el equipo no recibe mantenimiento. 
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Asimismo los alumnos consideran que a la escuela le falta en cuanto a mantenimiento lo 

siguiente esto se encuentra representado en la gráfica No. 4: 

Mob. E11Jl, y Matorlal 172,0%) 

Gráfica No. 4 

En cuanto al mantenimiento que reciben las instalaciones, podemos concluir lo siguiente: 

En general el mantenimiento de instalaciones es adecuado, pero inadecuado en relación al 

equipo, esto puede ser causado por falta de presupuesto. 

También se puede decir que fa escuela no cuenta con el equipo, mobiliario y material necesario 

para su eficiente desempeño académico; esto es, el.equipo con que cuen!ala escuela es viejo y 

no recibe mantenimiento, así como el mobiliario, siendo imprescindible la actualización del 

mobiliario y del equipo y darle mantenimiento correctivo al existente; 

es imprescindible que la escuela cuente con el material. mínimo necesario para impartición -de 

las prácticas en talleres y laboratorios. 
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4.4.2.2. Recursos Financieros. 

Suficiencia y Adecuación. 

Sólo el 25% de los directivos y el 39% de los docentes conocen las fuentes de financiamiento 

de la escuela, mencionando las siguientes instancias: INBA y SEP. Asimismo los directivos 

consideran que los recursos financieros no son asignados oportunamente por las siguientes 

razones: los requerimientos materiales no son resuellos por no estar liberado el presupuesto y 
es muy escaso, los retrasos con que son entregados provocan problemas de adquisición de 

materiales. 

Los directivos desconocen cuál fue el ingreso y egreso financiero del período 1992 y cómo se 

distribuyó. Se tiene contemplada que la unidad de posgrado sea otra fuente de ingresos para la 
escuela. 

Un 80 % de docentes y un 82 % de alumnos no participan en eventos para recabar fondos para 

la escuela. 

En cuanto al aspecto financiero, el área administrativa considera que la asignación del 
presupuesto a la escuela no lo reciben oportunamente ya que no se les notifica la fecha ni la 

cantidad de recursos a recibir, existiendo as(, una falta de comunicación oportuna entre el área 

de Programación y Presupuesto y el área administrativa de la escuela. 

Se considera que el importe del fondo fijo es insuficiente para cubrir los gastos emergente que 

a la escuela se le presente. Cabe señalar que el importe de este fondo se utiliza única y 

exclusivamente para la solventación de ga;;tos emergentes. Considerándose que estos gastas 

son reintegradas meses después. 

El monta total por año que es asignado a la escuela para cubrir los gasto de operación es 

insuficiente, ya que para este rubro se rebasa esta cantidad, obstaculizando con ella la 

realización de ciertas actividades que quedaron pendientes para el próximo ciclo escolar. 
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El recurso financiero es el elemenlo principal para el buen funcionamienlo de la escuela que en 

este caso es insuficiente e inadecuado para la institución. 

·En relación con los resullados anleriores de recursos financieros podemos concluir lo siguiente: 

Tanto los directivos como los docentes desconocen las fuenles de financiamiento de la escuela, 

así como su dislribución y aplicación del mismo. Así como son insuficientes y no entregados a 

tiempo. 

Existe una apatía en participar tanto de alumnos como maestros en eventos para recabar fondos 

para la escuela. 

4.4.2.3. Recursos Materiales. 

Suficiencia y Adecuación. 

Los directivos (100%), los docentes (81 %) y los alumnos (80%) consideran que el 

acervo bibliográfico con que cuenla la escuela no es adecuado a sus necesidades. 

Los alumnos consideran que hacen falla en Ja biblioteca libros de: ( cuadro No. 1 ) 

Diseño 

De todo 

Temas""""'°Cficos 

Aclualizarlos 

Cuadro No 1 

Los recursos didácticos más utilizados por los maestros son: 

Audiovisuales 

Pizarrón 

Compuladoras. 

49% 

29% 

13% 

9% .. 
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Estos no son suficientes, sus condiciones son regulares y reciben mantenimiento muy 
esporádicamente; los alumnos coinciden en estas afinnaciones con Jos docentes. Al respecto, 

los directivos consideran que éstos recursos son pocos e insuficientes, as! .como la falta de 

actualización del mismo. 

En recursos materiales se puede concluir Jo siguiente: 

La biblioteca con que cuenta la escueJ<1.no es suficiente, ni adecuada a las necesidades de los 

alumnos y maestros, siendo necesario Ja adquisición de libros. 

Los recursos didácticos son insuficientes y se necesita actualizarlos para un mayor desempeño 

académico de la escuela en general. 

4.4.2.4. Recursos Humanos. 

Suficiencia, Adecuación y Eficiencia. 

El 91 % de los alumnos manifiesta que cuenta con maestros en todas sus materias. 

En relación con Jos directivos, se entrevistaron a cuatro, con edades que fructúan de 29 a 40 

años, con el nivel académico de Licenciatura a Maestría, con una antigüedad en el puesto de 3 

a 7 años. Los puestos encuestados fueron: Dirección, Servicios Académicos, Servicios 

Escolares y Coordin~ción de earrei;as. 

Los directivos manifiestan que cuentan con el personal administrativos necesario, pero les falta 

capacilación. Existe también un desacuerdo en cuanto a: si el personal administrativo es el 

.estipulado en el organigrama, esto es, !'1.50% considera que sí y el 50% que no. No exislen 

instancias para valorar el desempeño de este tipo de personal. 
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También consideran que: la comunicación con el personal directivo es buena, la 

responsabilidad de las tareas asignadas es buena, la relación con los docentes es buena y su 

puntualidad es buena. 

El personal encargado del área administrativa cuenta con una preparación profesional a nivel 

licenciatura; lo cual permite el buen funcionamiento de su cargo y funciones que cada uno 

desempeña; además de contar con una amplia experiencia en el control y manejo de los 

recursos materiales y financieros, cabe mencionar que el interés por superarse lo han 

demostrado a través de cursos de capacitación y actualización, para el mejor desempelió de sus 

labores administrativas. 

De los recursos humanos podemos concluir lo siguiente: 

La escuela cuenta con el personal administrativo indispensable, pero es necesario capacitarlo. 

4.4.2.S. '·Plan de Estudios. 

Pertinencia de la Planeación Curricular. 

El 82 % de los alumnos conocen el plan de estudios de su carrera, del cual proporcionaron las 

siguientes observaciones; que se presentail en la gráfica No. 5: 
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Falta cofT1)UCación (30,0%) 

Roostructurar of plan 160,0%) 

Gráfica No. 5 

Asimismo mencionan que conocen los objetivos un (81 %) pero solamente dos alumnos (2%) 

los describieron correctamente. 

En relación con los docentes, el 94 % conocen el plan de estudios; el 22 % consideran que la 

cantidad de materias y carga horaria es correcta y el 78 % consideran que no, por que el plan de 

estudio no corresponde a las exigencias de la profesión en la actualidad, existe una mala 

distribución de la carga horaria, asimismo se considera que la distribución de las materias 

dentro del plan de estudios no es la adecuada y se considera que a este Je hace falta inclementar 

las horas en Ja materia de dibuo, esta observaciones realizadas se presentan representadas en la 

gráfica No. 6. -·· 
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Carga horaria lnadocuada 113.1 Pion antiguo 140,4%1 

Gráfica No. 6 

También se determinan las mateñas que hacen falta al plan de estudios, estas son; 

Computación, Dibujo, Estética, Historia del diseño y Métodos y técnicas de investigación , por 

caracer los alumnos de un conocimiento más adecuado a las exigencias de Ja profesión y de las 

características que se presentan en el campo de trabajo de los egresdados, lo anterio se 

representa en la gráfica No. 7: 
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Gráfica No. 7 

Las materias que se consideraron como no indispensables, ya que sus contenidos no se 

encuentran relacionados con las cualidades de las licenciaturas y las ~pectativas de los 

diseñadores, estos resultados acerca de la opinión en porcentajes, se presenta en la gráfica no. 

8: 

Materias no indispensables 

Gráfica No. 8 

Consideran a su vez que la seriación de las asignaturas es necesario reestructurarla (66%) 

aunque sí existe relación entre los contenidos, siendo indispensable que exista mayor 

comunicación entre los maestros y darle mayor Continuidad a los contenidos entre las materias. 

En relación con la difusión del plan de estudios, ésta escasa y solamente se da por trípticos. 

Asimismo, el 40% de los docentes participa en la evaluación del plan de estudios y las 

responsabilidad de ésta se lleva a cabo por medio de comisiones de maestros, coordinadores de 

carrera y autoridades de la escuela. En la actualidad se encuentra el plan de estudios en una 

evaluación para su reestructuración. 
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Los directivos (100%) consideran que es urgente reestructurar el plan de estudios ya que es 

poco flexible y no corresponde a las exigencias de la profesión en la actualidad y para ello es 

necesario tomar en cuenta el campo de trabajo, la nueva tecnología y que sea más flexible; 

asimismo, retomar las actividades de los egresados y la necesidades de la industria. 

Por lo anterior, se puede concluir acerca de la pertinencia del plan de estudios lo siguiente: 

Es recomendable realizar la reestructuración del plan de estudios, tomando en consideración el 

campo laboral, los avances tecnológicos y las actividades de los egresados, siendo importante: 

la continuidad de los contenidos, que el plan sea flexible, con especialidades y que esté de 

acuerdo con las necesidades del campo profesional. 

Asimismo, es importante dar mayor difusión a la escuela en escuelas de nivel medio superior, 

empresas y en todos aquellos lugares donde puedan incursionar todos los egresados y posibles 

estudiantes. 

Congruencia de la Instrumentación del Plan. 

El 68 % de los alumnos consideran su horario de clases adecuado. 

De acuerdo con los docentes (95%), las asignaturas que imparten son las mismas que aparecen 

en el plan de estudios as{ como en su contratación. 

Por otra parte, los directivos consideran que el principal problema para la instrumentación del 

--plan de esh1dios •-<: falta de e<¡•Jipo y material, f;>lta <le actualización docente, bojos salarios <le 

los docentes, falta de mobiliario y todos aquellos elementos indispensables para el buen 

funcionamiento del plan de estudios.· 

Por lo anterior, se puede concluir de la congruencia de la instrumentación del plan de estudios 

los siguiente: 
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En Ja actualidad Ja contratación de Ja planta docente concuerda con las asignaturas estipuladas 

en el plan de estudios, siendo importante considerar Ja actualización del plan de estudios y todo 

aquello que esté en el proceso y su implementación. 

Pertinencia de la Planeación Curricular. 

El 76% de los alumnos considera que el campo laboral es suficiente. 

El 80% de Jos docentes menciona que en la escuela sí existe un seguimiento de egresados, 

asimismo determinan el campo laboral del egresado de en la gráfica No. 9: 

Campo IDboral de los egresados 

Instituciones plbflcas 110, 

Instituciones privados 146,0%) 

Gráfica No. 9 

También es. necesario reestructurar el pl•n de <:!:ludios, ya que un 83% ·-de los docentes lo 

consideran obsoleto, para ello, se tiene que considerar la realidad social y campo laboral. 

Los directivos están de acuerdo.en que el perfil del egresado ya no tiene vigencia, siendo 

primordial la reestructuración tomando como base el campo laboral, las necesidades de la 

sociedad y Jos avances tecnológicos. 
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En este momento, en la escuela se realiza el seguimiento de egresados, con la finalidad de 

conocer el campo de trabajo, así como los niveles académicos alcanzados por estos y su 

funcionamiento en el medio. 

Por lo anterior, se puede concluir de la pertinencia de la planeación curricular lo siguiente: 

Que el campo laboral de los egresados de esta escuela es muy amplio y variado, siendo 

indispensable una reestructuración del plan de estudios tomando en consideración los avances 

tecnológicos de la industria y de todas las áreas del desarrollo de los diseñadores. 

4.4.2.6. Programas de Estudio. 

Pertinencia de la Planeación Didáctica. 

El 78% de los docentes dan a conocer los programas a sus alumnos. 

El 95% de los docentes cuenta con los programas de estudio de sus materias que imparte. En 

su elaboración participan el propio docente, otro docentes, el pedagogo y otros, asimismo los 

elementos que lo conforman se describen en el cuadro No. 2: 

Contenidos 21 % 

Evaluación 19 % 

Biblioeraffa 14 % 

Actividades de aprendizaje 14 % 

Objetivos 12 % - .. 
Crono~rama 9% 

Introducción 5% 

Recursos didácticos 4% 

Antecedentes 2% 

Cuadro No. 2 
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Dicha estructura es funcional ya que contiene todos los elementos indispensables para su 

elaboración. 

La escuela cuenta con el 85% aproximadamente de los programas de las asign~turas estipuladas 

en el p1an de estudios, asimismo los directivos consideran que no se encuentran actualizados. 

De la pertinencia de la planeación didáctica se puede concluir lo siguiente: 

~· . __ La escuela cuenta co~_ la. 'l'a.~!Jrfa de los programas de estudio, as( como una estructura q~e 

contempla todos los elementos indispensables para su elaboración, siendo indispensable su 

actualización según las necesidades de los avances tecnológicos. 

Congruencia de la Instrumentación. 

El 82 % de los alumnos opina que los maestros imparten su materia de acuerdo al programa y 

en las materias que no se respetan se presentan en la gráfica No. 10: 

Gráfico No. 10 

Asimismo, los docentes (95%) dan a conocer los programas de estudio a los alumnos, ya sea 

en forma verbal o escrita y la actualización y seguimiento de éstos se realiza cada semestre 

(75%). 
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Las instancias que supervisan la instrumentación de dichos programas se representan en la 
gráfica No. 11: 

Depto do Pslcopodngogía 126,6%1 

Gráfico No. 11 

Los directivos consideran que los programas de estudio sí se aplican, ya que es la guía del 

maestro. Los obstáculos para llevar a la práctica dichos programas son la falta de equipo y 

material didáctico. 

La supervisión con referencia a los programas la realizan Jos coordinadores de cada carrera y el 

jefe de Ja Unidad de Coordinación de Carrera.•. Al final del semestre se lleva a cabo la 

evaluac!ón por área. 

De la congruencia de la instrumentación de los programas se puede concluir Jo siguiente: 

En la escuela sí se aplican los programas de estudio, pero faltaría un seguimiento en su 

aplicación, así como un sistema de evaluación para éstos. 
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4.4.2. 7. Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Calidad de la Dinámica del Proceso. 

El 97% de los maestros dan a conocer los criterios de evaluación al inicio del curso, los cuales 

son presentados los procentajes en el cuardo No.3: 

ALUMNOS MAESTROS 

Trabajos 32% 57% 

Exámenes 24% 2% 
Participaciones 14% 11% 
Asistencia 13% 9% 
Variado 13% 16% 
Exposiciones 3% 5% 
Visitas 1% 

Cuadro No. 3 

Los maestros motivan a los alumnos: haciendo preguntas, que participen, preparando la clase, 

haciendo ·la clase amena y exponiendo. 

El 85 % de los maestros conocen el objetivo de la carrera, pero cuando los analizamos 

solamente el 31 % de éstos lo describen bien, y el 65% s( conocen el objetivo de s11 asignatura. 

Para impartir_ su materia los maestros (75%) estimOJ\.que no cuentan con los recursos did~ticos 

necesarios y los más utilizados son presentados en el cuadro No 4 

Audiovisuales 39 % 

Pizarrón 16 % 

Bibliograffa 16 % 

Modelos 10 % 
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Prácticas 6% 

Rotafolio 3% 

Visitas 3% 

Muestrarios 3% 

Materiales 3% 

Cuadro No. 4 

Así como las técnicas de enseñanza más utilizadas son presentadas en el cuadro no. 5 

Exoosición teórica 33 % 

Enseñanza nráctica 33 % 

Técnicas didácticas 10 % 

Sunervisión del proceso? % 7% 

Conferencias 7% 

Variado 10% 

Cuadro No. 5 

Los tipos de evaluación más utilizados por los maestros, son: calidad del trabajo, manejo del 

equipo, manejo de materiales, exámenes, análisis visual y trabajos de investigación. 

También se puede considerar que la relación que guardan los docente con los alumnos es 

anúgable y de convivencia. 

Los directivos determin'l) que el mayor problema a que se enfrentan los doCentes para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje es la falta de presupuesto, equipo y materiales. Así -

como la falta de actualización de docentes y equipos. Consideraron que los métodos y técnicas 

empleados por los docentes son adecuados. 

También es importante que a los docentes se les brinden incentivos mediante apoyos 

económicos, cursos de actualización y mayor apoyo en materiales didácticos. 
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De la calidad de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje podemos concluir lo 
siguiente: 

Es indispensable actualizar a los docentes, así como apoyos económicos a los mismos. Y 
actualizar el equipo y mobiliario para un mejor desempeño de éstos y logrando con ello un 

mejor desarrollo académico de los alumnos. 

4.4.2.8. Planta Docente. 
Congruencia de la Formación Docente. 

Los alumnos consideran a sus mejores maestros a: Fernando Andrade, Andrés Acosta, Jaime 

Reséndiz, Arturo Belmont, Carolina Cañas, Alonso Rangel, Enñque Jiménez, Rubén Pax, 

Ramón Cervantes, Aidé Girón, Rebeca Wong, Salvador Pizarra y Jorge Best; ya que: 
Ejemplifican su trabajo, es gente preparada, incentivan y apoyan al alumno, hacen practicas, 

exigen,·son actualizados y tienen una buena asistencia. 

Los aspectos que consideran los alumnos que sus maestros deben mejorar , se presentan en la 

gráfica No. 12: ( los nombres de los maestros se subtituyen por cuestiones eticas ) 

26 

20 

16 

10 

1 Hacer más dinamica su clase 

D E 

• 1 llil 
El 4 l!l! 

G 

• 1111 3 
¡¡¡¡ 6 

Gráfica No. 12 
5 No respeta a los alumnos 
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2 Que no falle a clases 6 Es déspota 
3 Que se actualice 7 No lrabaja 
4 Mayor preparación 8 No motiva 

ESTA TESIS 
SALIR DE LA NO DEBE 

BIBLIOTECA 

Los alumnos consideran que sus malos maestro son: ( gráfica no. 13 ) Los nombre de Jos 
maestros se subtituyen por cuesliones eticas. 

40 

30 

20 

!.Falta a clases 
3.No sabe impartir la clase. 
. 5.E.. imparcial. 
7.No tiene experiencia. 

Gráfica No. 13 

2. No respeta a los alumnos. 
4. No se actualiza . 
6. Nomotiva. 
8. Es déspota. 

El 75 % de los maestros son hombres y el 2S % mujeres y la edad fructúa de los 2S a los 70 

años de edad. 

El grado de estudios va desde nivel medio superior a maestría. El 75% de las carreras que 

ºtienen pertenecen al área de las artes plásticas. 

El 80% de los docentes reallian otras actividades profesionales además de la docencia, tales 

como: diseño gráfico independiente, investigación y fotografía. Además, el 75% ha tomado 

cursos de capacitación y el 70% ha impartido cursos en los dos últimos años. 
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w' actividades que realizan en horas de descarga académica son: evaluación de trabajos, 

preparación de temas, investigación, asesoría de tesis y actualización de planes y programa; 

asimismo, las actividades desarrolladas fuera del horario de la escuela son: evaluación, 

investigación, actualización, preparación de clases y revisión de trabajos. 

Los directivos mencionan que el número total de docente es de 85, dividido en asignaturas 

teóricas ( J 6) y asignaturas prácticas (69). 

Asimismo, consideran como los mejores docentes a: Juan Manuel lópez, Ramón Cervantes, 
Carolina Cañas, Luis Gerardo Dlaz, Enrique Jiménez y Mario Parra. Así como a Jos docentes 

con mal desempeño: Enrique Gómez, Pedro Montaña, AgusUn Martínez, Elvesia Alvites y 

Jorge Méndez. 

En la escuela sí se lleva a cabo una evaluación y supervisión de docentes por medio de Ja 

coordinación de carrera mediante la aplicación de cuestionarios ( es conveniente realizar en 

conjunto con los cuestionarios observaciones de clase como complemento a esta evaluación ). 

Consideran que los docentes se deben de actualizar. 

En fa congruencia de Ja formación docente podemos concluir Jo siguiente: 

Es necesario llevar a cabo cursos de actualización en el área específica del diseño, así como 

cursos de técnicas grupales, evaluación y todos aquellos que ayuden a fonnar docentes con 

mayor grado de actualiza-<:ión, repercutiendo en un mayor crecimiento de Ja escuela como 

entidad académica y en un mejor desarrollo de las habilidades y destrezas de Jos alumnos. 

La planta docente de Ja escuela de diseño en su mayoría de Jos casos son buenos maestros, y en 

algunos casos es necesario realizar una evaluación a Jos maestros que presentan irregularidades 

tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en su actuali2ación para superar las 

deficiencias presentadas en las gráficas anteriores. 
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Reconocimiento al Desempeño Docente. 

Los estímulos otorgados por la escuela son: becas al desempeño académico, año sabático, 

promoción y becas para la formación, de los cuales sólo un (20%) de los docentes ha recibido 

algunos de estos estímulos. 

Se concluye en este apartado que es necesario el aumento de estímulos para los docentes en 

todas sus modalidades. 

Distribución de Horas. 

De acuerdo a la información proporcionada por los directivos de la escuela el total de docentes 

adscritos es de 80 sin embargo en la plantilla de ia DAA el total de académicos es de 87 de los 

cuales 10 tienen licencia y 3 son transferencias de La Esmeralda. 

En base a la información con que cuenta la DAA las horas docentes aplicada es de 2151 

información recabada de la plantilla debido a que sólo se cuenta con el 28. 7% de los horarios, 

los cuales han sido solicitados a la escuela. 

El 14.9% no tiene horas de descarga académica, el 85% tiene derecho a la descarga académica 

sin conocer que funciones realizan en esas horas. 

De acuerdo a la información recabada de la plantilla se desglosa lo siguiente: 

213 hrs 9.9% Se aplica frente a grupo. 

58 hrs 2. 7% St: apiican en preparación y evaluación de clase. 

284 hrs 13.2% Funciones complementarias 

1596 hrs 74.2% No se aplican. 
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4.4.2.9. Alumnos. 

Congruencia entre Perfil de Ingreso y Selección. 

Los exámenes aplicados a los alumnos para su ingreso a Ja escuela s0n: conocimientos 

generales, de aptitudes, de personalidad, médico y psicométrico. 

El 18% de los alumnos tuvieron problemas para inscribirse en cuanto a: trámites burocráticos y 

falta de documentos. 

El 70% de los docentes participan en el proceso de selección de aspirantes de nuevo ingreso en 

las siguientes fases: evaluación de examen, de entrevista y opinan que e• indispensable 

actualizarlo en relación a Jos avances tecnológicos. 

Asimismo, Jos directivos expresan que a los aspirantes de nuevo ingreso se les aplican los 

siguientes exámenes: Psicométrico, de Dibujo, de Creatividad, de Manejo de Lenguaje y 

Entrevista. La aplicación de éstos se lleva a cabo en tres días: en el primer día se aplica el 

examen psicométrico, en el segundo día se aplica examen de dibujo, creatividad y manejo de 

lenguaje. Terminando Ja aplicación de estos dos días se realiza una evaluación para determinar 

cuáles alumnos pasan a Ja siguiente fase. En el tercer día se entrevistan a los candidatos para 

ingresar a la escuela. 

En la escuela no se realiza permanentemente un seguimiento de alumnos de nuevo ingreso, 

solamente aquellos que presentan problemas en sus materias. 

En la congruencia entre el perfil de ingreso y selección se puede concluir lo siguiente: 

· La forma de seleccionar a los aspirantes de nuevo ingreso es adecuado, siendo necesario 

ampliar los días de aplicación así como ·de actualizar y modificar Jos exámenes a los 

requerimientos de la escuela. 

Perfil de la Población Estudiantil. 
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La distribución por edad de los alumnos se encuentra representada en la gráfica no. 14: 

Gtáfica No. 14 

El 59% de los alumnos son hombres y el 41 % son mujeres y la distribución de los alumnos se 

encuentra representada en la gtáfica no. 15: 
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Gráfica No. 15 

Asimismo, el 71 % de los alumnos son regulares y se inscribieron a la escuela por: prestigio, 

plan de estudios adecuado, interés, referencias y económico. También los alumnos opinan que 

. la escuela ha respondido a sus intereses y el 94 % de ellos dedican tiempo fuera de clases al 

estudio. 

La disposición de los alumnos es buena en relación con las materias impartidas y consideran los 

docentes (25%) que no tienen hábitos de estudio . 

. De la población estudiantil se puede comentar lo siguiente: 

Se denota un mayor de numero de alumnos en la carrera de Diseño Gráfico, siendo necesario 

impartir cursos para los alumnos sobre hábitos de estudio. 

Reconocimiento a la Población Estudiantil. 

Los alumnos opinan que no existen programas de regularización y/o asesoría en la escuela. 
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Los docentes consideran que las salidas didácticas se reali7.an muy esporádicamente, el 70% de 

éstos realizan asesorlas a los alumnos fuera de clase y consiste en atender sus dudas y 

desarrollo de sus tesis. Así como no existen programas de regularización para los alumnos. 

Los estímulos que se les ofrece a los alumnos es sólo becas. 

Por lo anterior, se considera conveniente la realización de programas de regularización para los 

alumnos así como de programas de asesorla. 

Calidad del Rendimiento Escolar. 

En general el promedio de aprobación de alumnos es del 88% y las causas de reprobación se 

dan por falta de: interés, tiempo, aptitud y disciplina, así como la deserción por: problemas 

vocacionales, razones económicas y personales. 

4.4.2.10. Comunicación Interna. 

Efectividad y Pertinencia. 

Al 75 % de los alumnos se les proporcionó información acerca de su carrera ¡Íor medio de_ 

folletos, pláticas e información general. 

La comunicación entre los alumnos es buena y cuando acuden a maestros o directivos los tratan 

bien. 

En general se·puede decir que la comunicación entre directivos, administrativos y docentes es 

buena y existe también con los alumnos. 

Los maestros (80%) realizan reuniones por lo menos una vez cada seme~tre donde tratan 

asuntos académicos y del Consejo Técnico y a estos se les informa de los problemas 

administrativos y de las irregularidades en el trámite de su contratación. 
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Los directivos consideran que la comunicación es buena y la disposición de los docentes en 

relación a la problemática académica es buena. 

Para conocimiento y divulgación de los documentos normativos del área administrativa se da a 

través de carteles murales expuestos a la vista de toda la comunidad en general.Lo cual permite 

una dinámica y fluida comunicación de las actividades y acuerdos concernientes al área 

administrativa; dándose una buena participación de los directivos de esta escuela. 

Las tareas asignadas al área administrativa son cubiertas en su totalidad y los prohlemas son 

atendidas con oportunidad por este personal, ya que tienen una firme convicción e interés por 

cubrir las necesidades prioritarias de la comunidad del plantel, aunque en ocasiones la falta de 

presupuesto conlleve a no dar solución en determinados asuntos o problamátieas que se le 

presentan. 

De la efectividad y pertinencia de la comunicación interna se concluye lo siguiente: 

La comunicación entre todo el personal de la escuela y los alumnos es buena y se informa de 

todos los problemas que se presentan, tanto en la contratación de los docentes como todos 

aquellos problemas que tenga la escuela. 

4.4.2.11. Comunicación Externa. 

Funcionalidad y Pertinencia. 

Los alumnos (87%) no han necesitado recurrir a las autoridades del INBA, los pocos que s! han 

recurrido se les ha atendido bien. 

El 55% de los maestros reciben información de los eventos realizados por la escuela. 

La escuela tiene contacto con escuelas del INBA y muy poca con otras instituciones públicas y 

privadas. 
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A los docentes se les da a conocer la asignación de sus plazas por medio de oficio y el 61 % 

sabe que la Dirección Asuntos Académicos expide el mismo. 

Los directivos consideran en un 100% que la SGEIA no responde a las necesidades y 

demandas, de la escuela. No conocen las funciones de las dos Direcciones que la conforman y 

no se realizan reuniones con éstas para establecer los diferentes lineamientos. 

Asimismo, el Centro de Admisión en cuanto a organización, atención, información y fechas, 

trabaja bien. 

De la comunicación externa en cuanto funcionalidad y pertinencia se puede concluir lo 

siguiente: 

Falta un acercamiento de Ja SGEA hacia la escuela, en cada una de las direcciones que la 

conforman y brindar mayor apoyo de las áreas comprendidas dentro de su estructura. 

4.4.2.U. Extensión y Difusión. 

Funcionalidad. 

En la gráficaa No. 16 se presenta como los alumnos se enteraron de la existencia de la escuela 

por medio de: 
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Mod/011de comuniCacl6n ne,o Amigos (49,0%) 

Grálka No. 16 

Su participación en los eventos realizados en la escuela es escasa. Su opinión con respecto a la 

organización y difusión de eventos por escuela es buena, no obstante _deberían mejorarla en: 

difusión y recursos. 

A los docentes les gustarla que el JNBA impartiera cursos_ de actualización en su especialidad y 

de apoyo a su trabajo docente. Consideran que sr existe un programa de difusión y extensión 

en la escuela el cual realiza exposiciones y conferencias en los que participan maestros y 

alumnos principalmente, realizándose estos eventos mensualmente, pero es necesario mayores 

recursos y mayor difusión tanto interna como externa. Asimismo, en la escuela existen 

proyectos de investigación pero por falta de recursos son muy pocos. 

Por lo anterior se puede concluir los siguiente: 

Al interior de la escuela sí se da difusión, pero faltan recursos y mayor difusión a lo exterior de 

la misma, as( como es necesario impartir cursos de actualización en las diferentes 

especialidades y de apoyo al trabajo docente. 
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4.4.2.13. Nonnatividad. 

Funcionalidad. 

Los alumnos (62%) conocen el reglamento interno y no conocen documentos normativos de 

otro género. 

Solamente el 40% de los docentes conocen el documento de las normas de trabajo y el 10% 

conocen otros documentos normativos, tales como: reglamento general, de servicio social, 

para alumnos y del consejo técnico. 

Los docentes consideran que los criterios de selección de la Comisión Dictaminadora son 

adecuados y el 60% de éstos han sido promovidos y sí conocen qué instancias son las 

encargadas de darles su promoción. 

Para la óptima coordinación y conducción de sus actividades los administrativos se auxilian en 

diferentes documentos normativos, tales como: manual de programación y presupuestación, 

manual de procedimientos de depósito y manejo de ingresos de proceso de simplificación 

administrativa, manual de normas y tarifas para la aplicación de viáticos; normas que regulan 

las condiciones específicas de trabajo del personal académico de las escuelas profesionales del 

INBA; entre otros. 

Con base·en el uso y la aplicación de la normatividad que rige a esta área da como resultado un 

buen funcionamiento para la solución de las situación que el personal de la escuela dem¡mda: 

Cabe mencionar que los documentos normativos del área administrativa no· ha sufrido 

modificación alguna, sin conocer el peñodo de elaboración de estos. 

De lo anterior se puede concluir lo siguiente: 
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En su mayoría de los docentes y alumnos no conocen los documentos normativos que rigen a la 

escuela, siendo necesaria su difusión, su elaboración y en tal caso su adecuación a las 

necesidades actuales. 

4.4.2.14. Organos Colegiados. 

Funcionalidad. 

Los alumnos sf conocen el Consejo Técnico considerando que sf tienen representatividad y 

solamente el 6% ha recurrido a esta instancia. El 62 % conoce los criterios de selección para 

pertenecer a este órgano. 

En Ja escuela no existe asociación de alumnos. 

El Consejo Técnico es el único órgano colegiado que existe en Ja escuela y solamente el J5% 

de los docentes participa en éste, asimismo consideran que tienen representatividad y solamente 

el 15% ha recurrido a éste por problemas. 

Los directivos y dcicentes consideran necesaria la modificación de las normas del Consejo 

Técnico. 

Por lo anterior se puede concluir lo siguiente: 

Es necesaria la modificación de las normas de Consejo Técnico, ya que es una preocupación 

tanto de directivos cómo docentes, asf como ampliar la participación de docentes y alumnos en 

actividades académicas coordinadas por el Coniejo. 
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4.5.CONCLUSIONES. 

Siguiendo la estructura de los resultados por categorías se puede concluir lo siguiente: 

- Infraestructura (ins1alacioncs y equipo) 

Son insuficientes los talleres; laboratorios, biblioteca y salones especiales por área 

teórica y práctica; falta mobiliario, equipo y materiales mínimos necesarios para el buen 

funcionamiento de la ~ucJa. Aunque en general el mantenimiento a las instalaciones 

actuales es adecuado, en lo referente al equipo y mobiliario es nulo, siendo 

imprescindible su reparación y actualización, esto es, darle mantenimiento correctivo y 

preventivo donde sea necesario. 

- Recursos Fmancieros. 

Se desconocen las fuentes de financiamiento de la escuela, así como su distribución y 

aplicación de éste dentro de la escuela. Así como es escaso para sus necesidades. 

Se nota también una apatía en la comunidad en participar en eventos para recabar 

fondos. 

- Recursos Materiales. 

Los recursos didácticos y materiales son insuficientes y se necesita actualizarlos, 

asimismo, la biblioteca es insuficiente en cuanto ace:vo bibliográfico y espacio para los 

requerimientos de la comunidad. 

- Recursos Humanos. 

Cuenta con el personal administrativo indispensable, pero es necesario capacitarlo. 
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- Plan de Estudios. 

Es necesaria la reestructuración del plan de estudios, tomando en consideración el 

campo laboral, los avances tecnológicos y las actividades de los egresados, siendo 

importante: la continuidad entre los contenidos, que el plan sea flexible, que contenga 

especialidades y esté de acuerdo a las necesidades del campo profesional. Asimismo es 

importante dar mayor difusión a la escuela en entidades .. c;?ucativas de nivel medio 

superior, empresas y en todos aquellos lugares donde puedan incursionar los egresados 

y captar a los posibles aspirantes de nuevo ingreso con mayores habilidades y destrezas. 

Asimismo, en la reestructuración se deben de contemplar todos aquellos recursos 

materiales, humanos y equipo para su implementación y buen funcionamiento. 

Programas. 

Se cuentan con la mayorla de los programas de estudio cuya estructura contempla todos 

los elementos indispensables. Estos sf se aplican en las diversas asignaturas, faltando 

sólo un seguimiento en su aplicación y un sistema de evaluación permanente. 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es adecuado, siendo necesario actualizar a los 

docentes, así como apoyos económicos a los mismos, y actualizar el equipo y 

mobiliario. 

Alumnos. 

La forma de selección de los aspirantes de nuevo ingreso es adecuado, solamente es 

necesario ampliar los días de aplicación de exámenes. Sin embargo, se podrían estos 

modificar los mismos con base en los requerimientos actules de la escuela y los avances 

tecnológicos. 

El número mayor de alumnos se encuentra en la Carrera de Diseño Gráfico. 
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La eficiencia terminal de la escuela se puede considerar muy buena. 

Planta Docente. 

Es. necesario llevar a cabo cursos de actualización en las áreas específicas del diseño, así 

como cursos de técnicas grupales de evaluación y todos aquellos que ayuden a formar 

docentes con un mayor grado de actualización e información. 

Los estímulos otorgados a docentes son: becas al desempeño académico, año sabático, · 

promoción y becas para su promoción, los cuales son otorgados a sólo el 20% de la 

planta docente. 

- Comunicación Interna. 

La comunicación entre todo el personal y alumnos es buena, así como se informa de 

todos los problemas que se presentan en la misma en lo referente a contratación de 

docentes y de todos aquellos donde se encuentre involucrada la escuela. 

- Comunicación Externa. 

Falta un acercamiento de la SGEA hacia la escuela y brindar un apoyo mayor de las 

áreas comprendidas dentro de su estructura, ya que no responde a las necesidades y 

demandas de la escuela. 

- Extensión y Difusión. 

Al interior de la escuela sí se da difusión, pero faltan recursos y mayor difusión al 
exterior de la misma, así como es necesario impartir cursos de actualización en ·1as .... -

diferentes especialidades y de apoyo docente. 
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- Nonnatividad. 

En la mayoría de los casos se desconocen los documentos normativos de la escuela, 

siendo necesaria su difusión, elaboración y en tal caso su adecuación .·a las necesidades 

actuales. 

- Organos Colegiados. 

Es necesari_a la modificación d.e las normas~ de Consejp Técnico, ya que. es .una 

preocupación de la comunidad académica. 
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4.6. ALTERNATIVAS DESOLUCION. 

- Aumento del presup~esto para: 

'.Adecuar las instalaciones. 

Dar mantenimiento correctivo y preventivo al equipo y mobiliario, asimismo 

para la adquisición de equipo, mobiliario y materiales indispensables para la 

instrumentación de plan de estudios y los requeridos para la reestructuración. 

i.a creación de nuevos talleres, laboratorios y bibliotecas con todos los 

requerimientos humanos y. materiales necesarios para su funcionamiento. 
implementar una estructura administrativa de acuerdo a las necesidades de la 

escuela, tales como: Coordinaciones por carrera y nivel de formación. 

'.Aumento de la planta docente segun los requerimientos de la instrumentación del 

nuevo plan de estudios de las siguientes plazas: tiempo completo, tres cuarto y 

medio tiempo. 

Dar mayor difusión de la escuela al exterior de ésta. 

- Dar a conocer las fuentes de financiamiento de la escuela a directivos y docentes así como su 

distribución y aplicación. 

- Crear mecanismos para recabar fondos en donde participe toda la comunidad de la escuela. 

- Reestructurar el plan de estudios en donde participen la escuela y Ja SGEIA contemplando 

para ello: el .seguimiento de egresados, análisis del campo de trabajo, los avances 

tecnológicos y todos aquellos elementos que sirvan para la elaboración de este plan. 

- Dar mayor difusión a la escuela en la industria, empresas e instituciones educativas de nivel 

medio superior y en todos aquellos lugares donde puedan incursionar los diseñadores. 

- Elaborar un seguimiento en Ja aplicación de Jos programas así como una evaluación de los 

mismos. 
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- Elaboración de cursos de actualización en las áreas específicas del diseño y de cursos que 

apoyen el cumplimiento de las funciones docentes, a saber: de computación, de medios 

impresos elcctró~icos, multimcdio, preprcnsa, didáctica, medios de impresión 

mecanicos, etc. 

- Otorgar mayor número de estímulo económicos a los docentes y elevar sus percepciones. 

- Ampliar los días de selección de alumnos de nuevo ingreso según las necesidades de la 

escuela. 

- Dar a conocer a la escuela las funciones de la SGEIA y brindarle más apoyo. 

- Difundir los documentos normativos y en su caso adecuarlos a las características de la 

escueta. 

- Modificar las normas de Consejo Técnico. 
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Observaciones a la evaluación institucional. 

Partimos de considerar que cada objeto de estudio requiere de acuerdo a su especificidad un 

abordaje metodológico relacionado estrechamente con él, entre objeto y método existe una 

relación indisoluble y ésta ha de tenerse presente, por lo que, lejos de proponer un modelo 

único general y alternativo para todos los casos de evaluación, es conveniente considerar la 

metodología a partir del análisis mismo, en este sentido, un aporte fundamental para el trabajo 

realizado lo constituyen los tres momentos señadalos por Michel Seguir para la auto evaluación 

institucional " se considera que a su vez expresado la inquietud, necesidad o interés acerca de 

un proceso evaluativo sobre un plan de estudios, es necesario tener presentes estos tres 

momentos del proceso, los que no se excluyen entre sí de manera automática, sino se 

implican. 

Estos son: lectura de la realidad. En este momento los sectores involucrados en el proceso 

aportarán en común los materiales recopilados hasta ese momento sobre el problema, para que 

a partir de ellos se inicie inicie la tarea evaluativa. 

La lectura de la realidiid implica poner sobre la mesa las posibilidades reales del análisis, en 

cuanto a recursos, situación polftica, finalidad de la evaluación, etc.; por lo tanto, es 

importante que ya en este momento se encuentren de alguna manera representados los diversos 

sectores que van a ser afectados. 

Una vez realizada esta lectura de la realidad, se procede propiamente al análisis: 

Análisis crítico, en esta fase, de acuerdo al material recopilado en el momento de lectura de la 

realida, se p~e al análisis eval;iativo, el cual se lleva a cabo de manera crítica, -

reconociendo limitaciones, diferencias y deficiencias en tomo. a aquellos elementos más 

significativos determinados en la fase anterior. En este momento pueden formarse varios 

equipos de trabajo organizados en alguna manera facilitadora de la comunicación para conocer 
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los avances y problemas a lo largo del proceso, y pennitir así la obtención de conclusiones 

válidas que consideren las interrelaciones entre los elementos evaluados. •36 

En relación al desarrollo del análisis crítico, se puede enfatizar que éste e;;tá de acuerdo al 

objeto a evaluar delimilado previamente, es importante la participación de los diversos 

afectados por el proceso. 

- " Elaboración de propuestas, con base en el análisis crítico se llega a la elaboración de 

propuestas fundamentales_e¡¡_donde se pretende r¡ue el gruw mj_smo determine los cambios que ___ _ 

le permita seguir adelante con los nuevos programas coherentes •37. 

Con esto se pone en relavancia como el Instituto Nacional de Bellas artes impone las 

evalauciones sin consultar a los _afectados por lo que provoca una desvinculación de la 

evaluación con los requerimeitnos reales de cada una de las instituciones educativas del propio 

instituto. (algunas otras observaciones se presentan en las conclusionde del trabajo ) 

36Scguicr, Michcl, citado por Do Alba, Alicia. Evaluación de la coogrueacia de los planes de estudio ( análisis de 
campo) Cuardemos del CESU-UNAM. México. 1988, pags.25-29 
37Jdem. 
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S. Resultados de la vinculación entre la formación proporcionada en la escuela de 

diseño y el mercado de trabajo 

5.1 Introducción 

La sociedad reclama de las instituciones de educación superior su participación para dar 

respuesta a la problemática que. vive, por lo cual se han impuesto como fines el impartir 

educación superior para formar profesionales, investigadores, profesores a nivel superior, útiles 

a la socic..1ad; así como organizar y rca!izar .inve~tigaciones acerca de las condiciones y 
problemas nacionales 

Para lograr estos fines, deben de efectuar distintas acciones, entre las que se destacan: definir 

los resultados que se esperan de la formación profesional; el tipo y organización de los 

estudios; criterios de evaluación, así como los requisitos y la certificación que se otorgará a sus 

egresados. Acciones que se conjugan en lo que prevé el plan de estudios. 

Para la concreción de los planes de estudio la propia escuela debe considerar dos aspectos 

esenciales; el primero, mas general, está indicado por las expectativas sociales que existen en 

relación con la educación; el segundo, mas específico, es señalado por el sistema productivo a 

través del mercado de trabajo, el cual revela qué recursos humanos necesita y desea que se le 

suministren. 

La Escuela_ de Diseño y la Dirección de Asuntos Académicos dependientes del Instituto 

Nacional de Bellas Artes, con el fin de dar forma a este vinculo enseñanza superior-sociedad se 

abocaron a la realización de Jos siguientes estudios:. seguimiento de egresados, cuestion•rio a 

alumnos próximos a egresar, cuestionarios a docentes, cuestionarios a empresas y análisis de 

planes de estudio de diversas universidades, éstos considerados como estrategias de evaluación 

para una mejor planeación de la educación superior impartida. 

El diseño como actividad profesional, surge en el seno de una sociedad que se transforma 

constantemente y que requiere cada vez mas de satisfactores para sus necesidades en los 

sectores de la salud, la vivienda, la educación, el turismo, la recreación, cte. 
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Debido al auge de productos, la demanda de profesionales obliga a las Instituciones de 

Educación Superior a incrementar su matrícula en el área. 

La Escuela de Diseño dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes, en 1975 incorpora 

cuatro carreras de Diseño Grálico37 , Muebles, Textil" y Objetos", con la finalidad de 

37DEF1NICION DE DISEÑO GRAFICO: Esta profesión se refiere a la producción, circulación y consumo de 
mensajes a tnw.i:.s de soportes visuales principalmente estáticos. 

JmpHca un complejo proceso de comunicación en donde el emisor-diseñador, como centro de decisiones, produce 
un mensaje gntfico con al intención de expresar, informar o persuadir a su perceptor de la calidad de una idea, en 
un 4mbito cspcctfico y dentro de una formacióa social determinada. 

El mensaje se conforma a trav~ de códigos reconocibles, desarrollando un lenguaje para el perceptor. La 
circulación del mensaje puede ser amplia o limitada, lo qque define una comunicación masiva, i.ntennedia o 
interpersonal. 

De todos estos factores depende la clccc:ión del medio, pudiendo ser este un soporte o un conjunto de soportes 
visuales que se conforman en un sistema gráfico. A nivel de soportes se pueden diferenciar. carteles. folletos, 
simboJos, cubiertas, cm.bases, etc. A nivel de sistemas: campañas, señalización, irrufgenes corporativas, 
publicaciones editoriales, etc. 

En Ja elaboración del medio se emplean determinados recursos, estos son regularmente: expresivos-representativos 
Jos quo se refieren a Ja formalización del mensaje, y de realiz.ación Jos que se refieren a Jos procesos y técnicas que 
reproducen el mismo. La efectividad del mensaje depende del conocimiento que se tenga de todoS los factores que 
intervienen en la producción, circulación y consumo del mensaje como proceso de comunicación en totalidad. 
Por su carácter amplio tiene relación con otras ireas del diseño y con otras disciplinas. 

Existen diferentes ~pos de mensajes de acuerdo a la intcncionalidad que se tenga con respecto al aperceptor: 
publicitarios, de propaganda, de promoción., educativos, recreativos, de servicios, pornográficos, o artísticos y 
cada uno de estos mensajes adquiere características específicas dentro del proceso de comunicación. 

Como lenguaje, la comun.Jcac1ón gnlfica es un producto humano, corresponde a un sistema de calores sociales¡ 
preserva" y comunica, apoya y cuestiona, significa y encuentra su significado en estos valores, el diseño para la 
comunicación visual es un instrumento para reproducir estas relaciones; pero puede ser también un lenguaje 
crítico, cucstionador e impugnador de las mismas. 

Pl:in de estudios de la cscucl:i. de diseño, 1975. 
38Et diseño texlil se refiere no sólo a Ja ere.ación de hilos, telas y acabados, sino también a la confección de los 
mismos en prendas de vestir o de ambienl:le:ión. 

Plan de estudios de la escuela de diseño, 1975. 
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satisfacer necesidades sociales en tres niveles de producción; artesanal, manufacturero e 

industrial, atendiendo principalmente al aspecto artístico de los diseños que se realizan. 

Desde su incorporación como licenciaturas, estas carreras han tenido un incremento en su 

matrícula del 10% aproximadamente en cada ciclo escolar, lo cual obliga a modificar la 

planeación curricular para hacerla mas acorde con las necesidades actuales. 

39EI diseñador de muebles y objetos no puede cumplir exitosamente como individuo aislado - dentro del complejo 
mundo que rep~tan las relaciones productivas - con la tarea de satisfacer necesidades sociales a trav& del 
tratamiento de las fonnas adecuadas estéticamente en los bienes producidos. 
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5.1.- Método de la investigación. 

Para la realización del presente trabajo se llevó a cabo una investigación .de campo la que 

"'!tuvo constituida de la siguiente manera: 

Seguimiento de egresados: se realizó un cuestionario de preguntas abiertas para determinar su 

práctica profesional y el mercado de trabajo, se aplicó a todos los alumnos egresados de la 

escuela de la generación de 1985 a 1990. Ya que existe uno elaborado que abarca las 

gen..eraciones de 1979 a 1984. .. ... -.. ·· 

Docentes: se elaboró un cuestionario de preguntas abiertas, aplicándose al 50 % de éstos por la 

disposición de horarios y días laborables. 

Alumnos próximos a egresar: se elaboró un cuestionario de preguntas abiertas para que 

emitieran sus opiniones en lo referente al plan de estudios y su vigencia en relación con el 

campo profesional y mercado de trabajo. Se aplicó al 50% de estos alumnos. 

Empresas: Se elaboró un cuestionario para determinar los requerimientos en cuanto a la 

profesión que nos referimos, en esta parte de la investigación la muestra fue aleatoria simple. 
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5.2.- Objetivo 

Delimitar el perfil ocupacional de nuestros egresados para estar en la posibilidad de 

retroalimentar los planes y programas de estudio que se apliean en la formacíón de los 

diseñadores de la ED!NBA., por medio del seguimiento de egresados, alumnos próximos a 

egresar, docentes, empresas y análisis de planes de estudios de diferentes universidades, para 

conocer las actividades que los egresados desempeñan, señalar el tipo de institución en la que 

prestan sus servicios, el salario que por ello devengan, así como analizar las relaciones entre 

algunas de las variables involucradas en la etapa de su formación-profe.;ional y sus actividades 

dentro de las empresas, así como el conocer los puntos de vista de los docentes en relación con 

el plan de estudios, recursos de la escuela y los conocimiento proporcionados a los alumnos 

para su desarrollo profesional. 
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5.3.- Estudio de seguimiento de egresados. 

El total de la muestra fue de 103 alumnos egresados de las cuatro carreras que imparte esta 

escuela, los cuales se encuentran divididos por carrera en la gráfica no. 1 

CARRERAS 

Gráfica No. 1 

De la gráfica anterior se puede determinar que Diseño Gráfico es la carrera que tiene mayor 

número de egresados, en relación con Diseño de Objetos que solamente tiene el tres por ciento 

de egresados del total. 
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La distribución por sexo se presenta en la gráfica no. 2 de la siguiente manera: 

SEXO 

Gráfica No. 2 

Es notorio que en la escuela existe un mayor número de· alumnos del sexo femenino que 

representa el 68% en relación con el 32% del sexo masculino. 
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La edad fue medida a través del número de años cumplidos por los sujetos de la muestra en el 

momento en que fueron entrevistados. Para la organización de los datos se establecieron tres 

rangos de edades: 21 a 25, 26 a 30 y 31 a 35, as! los sujetos quedaron distribuidos de la 

siguientes manera; en la gráfica no. 3 

Edad por sexo 

nm Femenino § Masculino 

Gráfica No. 3 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, que el 73% de las mujeres se encuentran entre 

los 21y25 años y de los hombres, el 55% se localiza entre los 26 y 30 años de edad. 

Otro de los puntos importantes en relación con los alumnos egresados, es la titulación. Al 

momento de haber contestado el cuestionario el 41 % de éstos eran titulados y el 59% no se 

encontraban titulados. 
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En la gráfica no. 4 se presentan como se distribuyen las generaciones encuestadas: 

40 ········ 

30 ............. . 

20 .... ,,,.,,., .... ,,., .... _,,.,,,,,_,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,, 

11111 FRECUENCIA 

Gráfica No. 4 

La muestra mas importante se encuentra conformada por las generaciones de 1984 a 1987, que 

representan el 90% del total. 

En relación con otros estudios realizados por los egresados, se dividieron en : diseño; otras 

licenciaturas, nivel técnico y otros, los cuales se encuentran representados en los cuadros no. 

1, 2, 3, y4: 
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CURSOS DE DISEÑO 

Diseño de cartel 

Diseño gráfico 

Diseño industrial 

Diseño espacial 

Diseño editorial 

Fotografía 

Fotomecanica 

Color 

Organización y desarrollo del espacio ambienlal 

Técnico en arte y decoración 

Estilos de mobiliario 

Pintura 

Ilustración 

Dibujo publicitario 

Dibujo al natural 

Dibujo de figuras 

Actualización profesional 

Materiales y procesos 

Procesos químicos 

Offset 

Empaque y embalaje 

Empaques V AM 

Computación gráfica 

Page make1· 
Imagen corporativa 

Letragraffa 

Serigraffa 

Acabados textiles 

Batik 

CuadroNo.·1 

FRECUENCIA 

3 

2 

1 

3 
6 

1 

6 

2 

4 
¡· 

1 

3 

•• 1 ... 
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Del cuadro anterior se puede determinar que los estudios que mas se realizan posteriores a la 

licenciatura en relación con el diseño representan un 49 %, siendo los mas representativos los 

siguientes: ilustración, fotografía, diseño de cartel, diseño editorial, computación y serigraffa. 

NIVEL LICENCIATURA 

Socioloda 3 
Arauitectura 2 

Aroueolo•fa l 

Cuadro No. 2 

En relación con los estudios a nivel licenciatura, éstos solamente representan el 6% del total de 

los estudios y la que mayor representatividad tiene es Sociología con un 50%. 

1 NIVEL TÉCNICO 1 

Electricidad l 

Pro•ramador analista en comoutación l 

Administrador de recursos humanos l 

Iluminación 1 

Cuadro No. 3 

Los estudios a nivel técnico no son tan importantes dado que éstos representan solamente el. 4% 

del total de estudios realizados después de la carrera. 
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1 OTROS 1 
Comoutación 24 

Idiomas 8 

Pintura de vitrales 1 

Secretariado 1 

Profesor en danza reeional 1 
Profesorado nara la enseñanza 1 

Maestra normalista 1 

Instructor de arte 1 

Diolomado 1 
Inveeción de nlásticos 1 
Pintura sobre nnrcelana 1 
Mercadotecnia 1 

Cuadro No4 

En relación con los otros estudios realizados, se puede determinar que se da gran importancia a 

Ja computación como complemento de su formación, ya que esto representa el 28% del total de 

Jos estudios realizados. 

Los estudios complementarios los realizaron en las siguientes instituciones educativas: 

EDINBA, UNAM, IPN, UAM, Alianza Francesa; Escuela Activa de Fotografía, IMSS, 

PIMSA, Garra Grafic, CELE, UVM, Dimensión Tecnológica, Espacio Maccintoch, UlA, 

Escuela de Computación, SOGEM, COMPER, y ou'.as instituciones tanto educativas así como 

asociaciones civiles. 

El 94% de los egresados sr ha trabajado en el área de su formación, ocupando los puestos que 
se describen en la gráfica no. 5: 
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J.tf•d•D•plo. 

01 .. 11.&irlutll 
•• .¡¡¡;;;;;;;;;;;;;_ 

....,alllermnDleelle 

Gráfica No. 5 

En los cuales han realizado las actividades que se describen en el cuadro no. 5: 

Carteles 3 

3 

utadora 3 
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laneación del diseño 

Dibuºo 

11 ustración 

Diseño de muebleS 

Diseño de ui biomCdico 

Cuadro No. 5 

De lo anterior se puede determinar que el 84 % de los egresados se dedican al diseño gráfico, el 

14% al diseño textil y el 2% al Diseño de Muebles y Objetos. 

Los factores que influyeron para su contratación, se presentan en el cuadro no. 6: 

FACTORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relaciones sociales 61 45% 

Examen de selección 20 15% 

Historial académico 31 23% 

Exueriencia profesional 19 14% 

Servicio social 6 4% 

Cuadro No. 6 

Por lo anterior se puede concluir que .las relaciones sociales son fundamentales para su 

contratación. 

Al momento de la aplicación de la encuesta los egresados trabajaban en los. puestos que se en 

listan en el cuadro no. 7: 
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PUESTO FRECUENCIA 

Diseñador 45 

Profesor 13 
Free Lance 10 

Dibuiante 2 
Difusión cultural 1 
Director creativo 1 
Gerente de olaneación v diseño 1 
Publicista 1 
Asistente de dirección 1 
Esccnó2rafo 1 

Cuadro No. 7 

Desempeñando las si2uientes actividades aue se enlistan en el cuadro no. 8: 

ACI1VIDADES FRECUENCIA 

Diseño en general 54 

Profesor 13 

Seri2raffa 3 

Folletos 3 

Diseño de anuncios comerciales 2 
Diseño oor comoutadora 6 
Diseño textil 

Diseñador de telas 2 

1-D=ise_ñ_a~d~or~de~bo_r~d~a"'"do"'s'--------1-...... ...,.,,'..,.-.,.·• ·.,..,...,.'"'°""2'1 •• ~ : : _:· 

1-C"-o"'n~tro=l-'d"'"e-'cal=id"'a"d'---------+----·=..,.·-=·l'l '.!:~"/:'. :". 
Estampados "'··;,o,,. : .· · .. -. i 
1--~------------+------1_ ... . .. _ .. 
EscenografTa · ·· · .... 2 

Foto2rafTa 

Coordinación de difusión cultural 

Periodismo 

_·:-,.;,,:;·""·;· ; ~:-1 .:·' 

-· ·S : ,¡ :·~:'. 

. ' 
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Offset 'l 

Imagen comorativa ,.· 
1 

Administración 1 
Imoresión · J 

Diseño de tazas y tarros 1 
Dibuio arquitectónico 1 

Cuadro No 8 

El 92 % se dedica a realizar actividades-tlel=diseño gráfico, el 6% a actividades de diseño textil 

y solamente el 2% a actividades de diseño de muebles. 

En el cuadro no. 9 se enlistan las actividades que realizan en instituciones públicas (38%) y en 
instituciones privadas (62%), a saber: 

INSTITUCIÓN FRECUENCIA 

Negocio orooio 9 
Instituto Hidafauense de Cultura 3 
La Salle 2 
Colegio Aurora Herrera 2 
Marat diseño 

Grupo Aoorte 

P~ina Ana 

EDINBA 

Secundaria 

Jnst. Nac. del Consumidor ... · ·. ,e::'. ..• , . 

La Jornada 

Novedades '1 
AZTLJD ' . •1 .. 

Cámara Americana de Comercio . .. . . .. .. ... ' •.. .: 1 ' 

SIGN EXPRESS 

UVM ... ·. : . .-: . ¡' ' .• 
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BASS 1 
Gobernación 1 
CYDI Mexicanos : .... : 1 ,: ... , 
Pesca ·-· l 

.. 

SEP 1 
Gamatheos 1 

Cuadro No. 9 

Se puede apreciar por los datos anteriores que ¡,¡··mayoría de los egresados trabajan en la 

iniciativa privada. 

Para realizar sus actividades profesionales se relacionan con:( cuadro no. 10 ) 

Diseñadores 

Dibujantes 

lnJ?enieros 

Profesores 

Publicistas 

Lic. en administración 

Lic. en mercadotecnia 

Artistas 

Lic. en Tl<'llaEoda 

Lic. en relaciones industriales 

Contadores 

Lic. en informática 

Modistas 

FRECUENClA 

43 

8 

8 
7 

6 

·6 

4 

'1.::··: .. :·.2.:·;+:.,::.:,: .. 1::, 
.. ·':•: ' . .-':'¡- ·: .. ·; ... 

1 ': ... : . 
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Abogados 1 

Editores 1 

Fotóerafos 1 

Técnicos en aimoutación 1 

Industriales . 1 

Cuadro No. 10 

Aunque en su mayoría los egresados se desempeñan con otros diseñadores se puede apreciar 

que al realizar sus actividades tienen contacto con un sin fin de profesiones no necesariamente 

relacionadas con el diseño. 

Los ingresos percibidos por los egresados por desarrollar sus actividades en las empresas, se 

presentan en el cuadro no. 11 

SALARIO FRECUENCIA 

De N$ 550 a 1 '000 19 

1'000 a 1 '500 10 

l '501 a 2'000 17 

2'001a2'500 3· 

2'501 o mas 3 

Variable 29 

Sin .,._<:nuesta 22 

Cuadro No. 11 

Por los dato~ anteriores se puede r.nncluir qOJe el ::::J:rrio perclbido pcr los e¡;;esados es variable. 

En cuanto a la preparación académica adquirida en la escuela durante su formación profesional, 

la consideran acorde con las exigencias que se presentan en su trabajo, En este sentido 

respondieron de la siguiente manera: (cuadro no. 12 ) 
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FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 78% 

NO 19 18% 
Sin resouesta 4 4% 

Cuadro No. 12 

En el cuadro no. 13 se presentan los comentarios en relación con la formación recibida: 

COMENTARIO 

Faltan elementos de comoutación 

Falta nráctica 

Falta profundizar en Materiales v Procesos 

Demasiada teoría 

Faltan elementos relacionados con la oroducción 

Falta Presuouestos v Psicolo•fa industrial 

Falta profundizar en fotomeclinica 

Falta preoaración en los maestros 

Se aorende en el trabaio, no en la escuela 

El trabaio difiere de lo aue se aorende en la escuela 

Falta actualización en general 

Se necesita una renovación académica 

Falta orofundizar en fotografía 

Faita profundizar en: dis;ño editorial. visual v televisión 

Falta mavor maneio de originales mecánicos 

Falta personal con oreoaración industrial v no artística 

No se encuentra enfocado a la industria-· . 

Cuadro No. 13 

FRECUENCIA 

16 

14 

7 
6. 

... 4 

·1· 

Por lo anterior, se puede determinar que en su mayoría hace falta computación,. mas práctica, 

profundizar en materiales y procesos y enfocar las carreras hacia la industria, siendo necesaria 
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la revisión de los contenidos de las asignaturas involucradas para satisfacer las necesidades que 

observan los egresados en su desempeño profesional. 

Asimismo, en el cuadro no. 14, se enlistan los conocimientos básicos que consideran que debe 

tener el profesionista para desempeñar satisfactoriamente las actividades que realiza en su lugar 

de trabajo. Estos son: 

FRECUENCIA 

Comoutación 22 

Selección de color 13 

Materiales v oroccsos 13 

Práctica a nivel industrial 13 

Ilustración 11 

Diseño 11 

Comoosición 

Imoresión 

Tiool!l"afia .,,,~ .... ·. ·8 

Cultura general 

Dibujo 

Falta estamoado a mano 

Creatividad 

Investisción . · . . :'· ·.•4 

Orden de materias mal dado 

Fotograffa 

Letragrafia ·, .' 

Emoaoue ''2 
Tinta v colorantes 2 

Mercadotecnia 2 

Formas 

Presuouesto 

Administración 
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Visitas a empresas 1-· ••·.· '1 
Grabado 1 

Teiido de marca .. 1 

Publicidad l 

Ori~inales mecánicos l 

A"""'tos técnicos 1 

Cuadro No.14 

Se puede apreciar que los conocimientos básitos que debe tener un profesionista para 

desempeñar sus aclividades son : Computación, Selección de color, Materiales y procesos, 

Ilustración, Práclica profesional en la industria, Diseño en general y Composición. 

De acuerdo con la información vertida por los egresados es indispensable realizar una 

reestructuración del plan de estudios contemplando los puntos antes descritos, para que éste se 

encuentre acorde con las exigencias del mercado de trabajo de los diseñadores. 
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5.4.- Alumnos próximos a egresar 

El total de la muestra de alumnos próximo a egresar fue de 37, de los cuales el SI% fue del 

sexo femenino y el 49% del masculino. 

En la gráfica no. 6 se presenta la distribución por carrera: 

Distribución por carrera 

Gráfica No. 6 

Asimismo, el 65% de éstos .son regulares y el 35% son irre¡:ulares. 

El 22% de los.alumnos tr;lbaja actualmente en las siguiente~ ámls: ( gr:!fica.no. 7) 
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:;:;:;:;:;:;:;:;:::::• 

Gráfica No. 7 · 

En el cuadro no. 15 se cnlistan las actividades que realizan en su trabajo ; 

Diseño eráfico en eeneral 42% 
Free Lance 14% 
Ori2inales mecánicos 7% 
Diseño de mobiliario 7% 
Diseño de obielos decorativos 7% 
Elaboración de fachadas arouitectónicas 7% 
Imagen comorativa 7% 
Tríoticos 7% 

Cuadro No. 15 

Consideran que la formación académica que le ha brindado la escuela para enfrentarse a las 

exigencias del mercado de trabajo no es la adecuada, por los siguientes factores: (cuadro no. 

16) 

121 



FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta comoutación 14 26% 

La escuela enseña sólo lo !!eneral 5 9% 

Falta mas práctica 5 9% 

No se completan los pro!!ramas 4 7% 

Falta material v eauioo actualizado 4 7% 

Diferencia entre lo enseñado v la oráctica 3 6% 

Falta de información sobre costos v medios 1 2% 

Fruna de otras escuelas 1 2% 

Generaciones muv numerosas 1 2% 

Profesores no caoacitados en 16 30% 

-Materiales v orocesos 8 50% 

-Diseño I V II 3 19% 

-Planeación 1 4 25% 

-Foto!!raffa 1 6% 

Cuadro No. 16 

Por lo anterior se puede determinar que los principales problemas a los que se enfrentan los 

alumnos en la práctica profesional son: la falta de computación y los profesores no capacitados 

que imparten algunas de las asignaturas del plan de estudios. 

En relación con su punto de vista acerca del plan de estudios de su carrera, mencionan \o 

siguiente: (cuadro no. 17) 
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Falta actualizarlo 

Sobra la materia de Didáctica 

Falta una revisión orofunda en cuanto a: 

-Mas práctica 

-Computación 

-Ilustración 

-Medios de imoresión 

-Cine 

-Fotografía 

-Aerograffa 

-Materiales v orocesos 

-Planeación de la oroducción 

-Mercadotecnia 

-Comunicación 
-Offset 

-Ootimización de recursos 

-Presupuestos 

-Color 

-Tioo•raffa 

-Diseño 

Deficiente secuencia en los contenidos 

Falta Comoutación 

Profesores mal preparados 

Falta maauinaria v materiales 

Sobra la asi•natura de Economía 

Cuadro No. 17 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 19% 

6 9% 
33 .· 54% 

3 
·5.· · ... • 

4 : " 

l· "'·'··"··· ...... :; .. h.·. º" . "1 . 

··!''"·'<·o .. :-..·:, .. ,,:.,::<•.> 

3· 5% 

2% 

l. 2% 

2% 

Por lo anterior se puede determinar que es necesaria una revisión total del plan de estudios, 

principalmente en lo referente a su actualización con respecto del campo profesional. 
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Asimismo, los alumnos al reaJii.ar su servicio social, se encontraron aspectos ( prácticos y 
técnicos) que no se habían enseñado en Ja escuela, a saber: (cuadro no. 18) 

· FRECUENCIA 

Problemas con la formación de orieinales mecánicos 4 

Fue un comolemento oara Ja oráctica 3 
Faltan conocimientos en Materiales 3 
Se trabajaron de diferente manera los originales mecánicos 2 

Museografía 2 

Todos los trabajos fueron básicos 2 

Sumieron problemas en Cálculo Tonn•ráfico 1 
Faltó actualizarse l 

Escenografía ·j l . 

Offset :·.":°'i 1 ··· 

Son menosoreciados oor falta de ~"""ciencia 
· . . /i'i • .. 

En la oráctica '~·~··; i 
Montaies de stands 

... 
' l 

Elaboración de provectos interdisciolinarios -· ·' 
l 

Las relaciones industriales v cómo maneiarlas 1 
Cuadro No. 18 

Por lo anterior se puede decir que los mayores problemas que se les presentan a los alumnos 

en la prestación del servicio social son, en general, la formación de originales mecánicos y la 

falla de práctica dentro de !as empresas. 

Las causas por las cuales consideran que es necesario titularse en el menor tiempo posible se 

presentan en el cuadro no. 19. 
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FRECUENCIA 

En el trabaici lo exigen 16 

Desarrollo oersonal 5 

Se oueden realizar otros estudios 4 

Se ouede dedicar 100% a la profesión 3 

No tener problemas académicos 3 

Se le da mas imoortancia al titulado 2 
Aorovechar el orovecto terminal 2 
Es meior concluir lo aue se comienza 1 

Cuadro No. 19 

Por lo anterior se puede concluir que los alumnos próximo a egresar consideran importante la 

titulación, ya que es un documento que las empresas les piden para su contratación y también 

para su desarrollo profesional. 

En el cuadro no. 19 se presentan las expectativas como profesionistas del diseño: 
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FRECUENCIA 

Formar su desoacho 13 

Tomar alounas esoecialidades 8 

Primero adnuirir exnP.riencia 9 
Tener un buen nivel en el área 7 
Desarrollar bien el trabaio 6 
Eiercer mi nrofesión 2 

Triunfar en el diseño 2 

Obtener ex""riencia e inde~ndizarse 2 

Desarrollar un diseño 100% mexicano 1 

Esoecializarse en carteles 1 --
Brindar al•o nuevo al diseño 1 -.... 
EsnP.oializarse en comnutación !:··· .. 

Diseñar telas oara México 1 
Cuadro No. 20 

Por el cuadro anterior se puede apreciar que sus expectativas son las de formar su despacho de 
diseño y adquirir experiencia en el área. 

En relación con los datos proporcionados por los alumnos próximos a egresar podemos concluir 
lo siguiente: 

La formación brindada por la escuela no es Ja ade<;uada por: laJalta de_ computación y 

profesores no capacitados, ya que estos dos aspectos conforman el 56% de las opiniones 
vertidas en Ja encuesta realizada. 

Asimismo es conveniente una revisión profunda tanto del plan de estudios como de los 
programas que lo conforman. 

Las principales expectativas como profesionistas son: formar su despacho, especializarse y 
adquirir experiencia en el diseño. 
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S.S.- Cuestionario a docentes y práctica profesional. 

A continuación se detallan las opiniones y resultados de Jos docentes. 

El ndmero total de asignaturas impartidas por los docentes encuestados se presenta en la gráfica 

no. 8: 

60 .. 

llIID Total de asignatura E3 No. de maestros 

Gráfica no. 8 

La carrera o especialidad de los docentes se presenta en el cuadro no. 21 : 
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PROFESIÓN 

Diseño eráfico 

Artes Plásticas 

Pintor 

Escultor 

Arquitectura 

Prof. enseñanza superior 

Ilustrador 

Dibuiante 

Editor 

Productor de T. V. v Cine 

Fotóerafo 

Socioloe!a 

Administración de emoresas 

Pedaeoe(a 

Economía 

Ineeniero-arauitecto 

Diseño ·de Obietos 

Maestro 

Diseño de Muebles 

Diseño Industrial 

Lic. en artes 

Diseño Textil 

Ineeniero Textil 

GRÁFICO 

12 

3 

4 

2 

··. 

CARRER 

A 

TEXTIL 

2 

.·· · 1 

2 

Cuadro no. 21 

MUEBLES Y OBJETOS 

Por lo anterior se puede determinar que existe relación en cuanto a la preparación docente y la 

carrera donde se ubican. 
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Asimismo, los docentes consideran que los principales problemas a los que se enfrentan en su 

práctica, se presentan en et cuadro no. 22: 

Gráfico Textil M.vo. 
RE- Falta de enuino 

Falta de esoacios adecuados 
CUR- Falta actualizar la biblioteca v el archivo 

Falta almacén con modelos 
sos Faltan caballetes en buenas condiciones 

Falta de material 

Falta de conocimientos nrevios en lo alumnos 
Poca n•"'cinación de los alumnos 

A Grunns numerosos 
L Inasistencia e imnuntualiclad 
u Resistencia al trabaio teórico 
M Baio nivel de dibuio 
N Falta de nrecisión en el manelo de los concentos 
o Falta de orientación vocacional 
s Desinte•ración •runa! 

Alumnos con escasos recursos 
Falta de alumnos 

RenP.tición de contenidos en varias materias 
Prooramas ambi•uos 

PLAN Desvinculación entre materias 
Materias mal secuenciadas 
Vínculo mas estrecho entfe materias 

DE Inadecuada distribución de car•a horaria 
Faltan nrácticas de camnn 
Demasiada car•a de trabaio en varias materias . 
La falta de tiemno imnide lo•rar una nrcno~ción óntima' 

ESTU- Un año mas en la nráctica de ilustración 
DIOS Mavor a~"o a informática 

Clima institucional no favorable 

Cuadro No. 22 

15 4 
13 4 
4 
1 
1 
1 3 

5 3 

5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

1 

. 1 ·:·· : . 
···;·¡:·.·· .. 1. 

1•::,· 

·'.::1::'i' +· l• 
·20:.:.· ·3 

.· l ..... '.,'>: .· 
1•'·· .... 

1 

6 
5 
3 

3 
5 

2 
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Se puede apreciar que los mayores problemas a los que se enfrenta el docente para impartir 
bien sus materias son la fal.ta de recursos, pero también aquéllos relacionados con la estructura 
del plan vigente. 

El campo de trabajo en el que se puede ubicar a los diseñadores, de acuerdo con la opinión de 
los docentes, se presenta en el cuadro no. 23. 

Gráfico Textil M.y.Q. 

llEmnresas de nublicidad 12 
llfnstituciones núblicas 10 
llMedios masivos de comunicación 6 

5 
5 

~ JO 
6 1 

a a u es 5 
Museo•rafía 5 
ílnstración 5 
Serie:rafía 3 

nootinos 3 
morenta 3 

Revistas 3 
Diseño de marca 2 
Trfoticos 2 
Medios e:ráficos 2 
Muebles v anaratos 2 
rmae:en comnrativa 2 
l"olleterfa 2 
Difusión cultural 2 
Publicidad 2 
Rediseño 1 
~<cenoorafía 1 
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lnvesli•ación 1 . 

Docencia 1 . 
Audiovisuales 1 

. 

rextil de ounto 1 3 . ... ... 
Estampado 1 3 
Prototioos industriales 1 
Diseños oara la industria textil 1 2 
Señalización 1 
Animación 1 
Foto•raffa 1 · 
Comoosición tinn•rafica 2 
Libros 1 
Offset 1 
Diseño de mobiliario 6 
Industria 4 6 
Diseño de estructuras 2 
Desoachos 3 2 
Comunicación visual 1 
Diseño de rooa 1 
Teiido de cala 1 
Variado 1 

Cuadro No. 23 

Se puede concluir que el campo de trabajo para los egresados es muy amplio y variado y 

depende de las expectativas de éstos para su desarrollo profesional. 

Los docentes consideran que su(s) asignatura(s) aportan a los alumnos lo siguiente:( cuadro no. 

24) 
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1Gráfico1 Textil 1 M.~o.I 
Dotar de habilidades v destrezas 10 
Darle herramientas te6rico-Dracticas aue le 
>iennitan articular un estilo del diseño 5 
K:oniugar todos los cbnocimientos teórico-prácticos 4 
!Dar bases sólidas en la comprensión 

e los elementos básicos del diseño 2 
!Métodos de investigación 2 
!Enfrentar el ejercicio de su profesión 2 

o de aue es parte de un proceso social 2 
b<P.< fonnales del diseño l 
Proceso de observación v renrescntación l 
Estimular la actividad creadora l 
il'1<e.< metodológicas v las fonnas de 
oreani= los contenidos a difundir l 
Utilización de la investigación n•~ el desarrollo de su nrofesión . 

Aprenda su realidad l 
Adauisición de conocimientos fundamentales 8 2 
Desarrollo de habilidades 5 7 
Conocimiento de las técnicas 4 7 
!Dar a conocer el manejo de los materiales 3 5 

Gráfica No. 24 

En el cuadro no. 25 se enlistan las opiniones de los docentes con respecto del plan de estudios 

de la Escuela de Diseño: 
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Gráfico Texlil M.vo. 

U roe modificar el Plan de estudios 2 
Falta actualizarlo g 4 5 
Materias en niveles inadecuados 2 
Materias no indisoensables 2 
Mavores elementos teóricos no sólo técnicos 2 
Mavor relación entre teoría v oráctica 1 3 2 
Nivel de orofundización v esoecialización adecuado 2 
Es el mas comnleto 3 
Se oiensa en resultados ·comerciales 1 
Falta comunicación entre maestros 1 2 
Profesores no esoecialistas en diseño 1 
Falta la materia de Estética 1 1 
Falta la materia de Comoutación 7 
Falta la materia de In2lés 1 
Falta la materia de Lectura v Redacción 1 
Falta la materia de Mercadotecnia 1 
Falta la materia de Administración 1 
Bien 6 2 1 
Falta la inteoración escuela-industria 2 2 

Gráfica No. 25 

En lo referente al Plan de Estudios de las tres carreras, los docentes concuerdan en que lo mas 

indispensable es actualizarlo, asf como buscar la integración escuela-industria. 
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S.6.- Cuestionario a empresas. 

Las ~mpres;is encuestadas fueron 22, las cuales se encuentran agrupadas por área de producción 

en el cuadro no 26.: 

1 

ÁREA 

1 

No DE 

1 EMPRESAS 

Textil 8 

Editorial 3 

Publicidad 2 

Imoresión 3 

Periodismo 1 

EmoaQues 1 

Petroauímica 1 

Calzado 1 

Comunicaci6n 1 

Educativa 1 

Cuadro No. 26 

Las empresas antes descritas promueven sus puestos vacantes por medio de:( Gráfica No. 9) 
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Promoción de puestos 

S/ndic11to (3,0%1 

Periódico (49,0%1 

Ag11ncio (3,0%1 

Gráfica No. 9 

Se puede apreciar por la gráfica anterior, que las empresas utilizan los periódicos como el 

medio mas eficaz para la publicación de sus puestos vacantes. 

Los requisitos que solicitan a los diseñadores para ingresar a la empresa, se presentan en el 

cuadro no. 27: 
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1 FRECUENCIA 1 

Experiencia profesional 4 

Capacidad 2 
r,.,.,,,.ta de trabaio 2 

Currículum 1 

ResPonsabilidad 1 

Entrevista 1 

Pruebas ·.·.-· 1 

Exámenes 1 

Creatividad 1 

Conocimientos 1 

Presentación 1 

Título 1 

Cuadro no. 27 

Se puede apreciar que no existe un parámetro establecido para la contratación de los 

diseñadores, sino que cada empresa determina los requisitos indispensables de acuerdo con sus 

necesidades. 

La demanda de diseñadores en función de su especialidad se presenta en la gráfica no.10: 
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Clsoño indu11rl11113,6%J 

Gráfica no. 10 

En este apartado se puede apreciar que la demanda de diseñadores en las empresas es mayor 

para el diseño gráfico, que predomina con un 67%. 

En la gráfica no. 11 se presentan los puestos que las empresas les asignan a estos 

profesionistas: 
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60% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

PU~St"o_s ____ _ 

l1m Diseño grAf\co S Diseño textil 

Gráfica no. 11 

1.- Diseñador 

3.- Jefe de Depto. 

5.- Asistente 

7 .- Coordinador 

9.- Paste Up 

&a Oisaf\o lndustri 

2.- Ilustrador 

4.- Dibujante 

6. - Director creativo 

8.- Supervisor 

Se puede determinar por la gráfica anterior que los puestos de diseñador e ilustrador son los 

mas requeridos por las empresas. 
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Las tareas y funciones asignadas a Jos diseñadores, se presentan en el cuadro no. 28 : 

Gráfico Textil Induslrial 
Ele2ir diseños 
Elaborar diseños 10 5 
Elee:ir telas 2 
Elaborar dibuios 
Negativos 
Variantes de color 2 
Color de taoetes 
Ilustración 2 
Carteles Trfoticos v folletos 
Suoervisión de imoresión 
Desarrollo de publicidad 
Cam!lañas en P .O.P. 
Diseño editorial 
Anuncios v esauelas 
lnvesti2ación de mercado 
Fotomecanica 
Rannnrt 
Evaluar emDaaues 
Rediseñar diseños euron<>ns 

Cuadro no. 28 

Se puede apreciar que las tareas y funciones asignadas a los diseñadores es muy variada, pero 
predominan las referidas al diseño gráfico. 
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En el cuadro no. 29 se cnlistan los comentarios del grado de adecuación de la formación 

académica recibida en la escuela con las responsabilidades del puesto de trabajo: 

1Gráfico1 Textil 1 Industrial 1 

sr se adecua 1 1 
Sólo se dan conocimientos básicos 1 1 
Denende de la exneriencia orofesional 2 
Excelente 1 
Reoular 2 
Son buenos dibuiantes 1 
Se adaotan ráoido 1 
Buena 1 1 

l~nidiomas 1 1 
ación académica 1 1 
ción académica 1 1 

s mas canaces son los del INBA 
11 nero les faltan contactos 1 1 

Cuadro no. 29 

Asimismo, las empresa consideran que existen necesidades de formación o de actualización de 

los egresados en lo referente a los siguientes tópicos: ( cuadro no. 30 ) 

Gráfico Textil Industrial 
Conocimientos de corte v confección 1 
Conocimientos de Mercadotecnia 2 2 1 
Lo último Que existe en la industria 1 2 
Adecuar las técnicas con el mercado 1 
Maneio de comoutadoras 12 8 2 
ln•lés 1 1 
Maneio de tinn•raffa 1 
Orioinales mecánicos 1 
Poco conocimienlo en diseño editorial 1 
Administración 2 2 2 ' 
Actualización en seriorafía 1 1 

Cuadro no. 30 
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Se puede apreciar que en las empresas es indispensable el conocimiento y manejo de las 

computadoras, amen de que existen conocimientos que deben vincularse con la práctica. 

El nivel de remuneración en las empresa es muy variable, ya que va desde N$ 900.00 hasta N$ 

3'500.00 mensuales. 
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S. 7 .-Análisis comparativo de las profesiones de diseño gráfico, que se imparten en 
la Universidad Del Valle de México, Universidad Iberoamericana, Universidad 
Anahuac y la Escuela de Diseño. 

La finalidad del presente apartado es la de presentar cuadros comparativos de diferentes 

universidades que imparten la carrera de diseño gráfico, en cuanto a las asignaturas que 

integran sus respectivos planes de estudio. 

El primer análisis que se realizó, es el de agrupar las asignaturas en dos grupos, los cuales 

fueron, Diseño y Complementarias, arrojando los siguientes resultados, que se presentan en la 

gráfica no. 12: 

60 

A 

9J Total 

A Escuela de diseño 

C Univ. Iberoamericana 

B 

lIII1 Diseño a Complomcntaria 

Grafica no 12 

B Univ. Del Valle de México 

D Univ. Anáhuac 

Se puede apreciar que la Escuela de Diseño es la que cuenta con mayor número de asignaturas 

( 55 ) y la que menor tiene es la Univ. del Valle de México con 44. Asimismo, la Escuela de 
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Diseño es la que dedica mayor número de asignaturas para el área complementaria con un 25% 

y la que menos le dedica es la Univ. Iberoamericana con un 9%. 

El segundo análisis se realizó agrupando las asignaturas de la forma que a continuación se 

detalla: 

1.- Dibujo, Ilustración y Geometría. 

2.- Fotografía, Audiovisuales, Cine, T. V., Animación y Comunicación gráfica. 

· 3.- Relacionadas con el diseño. 

4.- No se puede determinar si corresponde al área de D.G. específicamente. 

5.- Investigación y Administración. 

6.- Históricos-filosóficas. 

7 .- Complementarias. 

El cual se presenta en la gráfica no 13: 

Gráfica no. 13 
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El tercer análisis se realizó al agrupar las asignaturas en A) histórico-sociales, B) teoría y 
análisis y C) técnicas,y se presenta en la gráfica no. 14: 

Ese. do dleoño U. OolValle 

IS:l A IIlD B 

Gráfica no. 14 

U. Ibero. U. An6hu11c 

El c 

Se puede apreciar que la Escuela de Diseño es la que dedica menos asignaturas al área técnica y 
mas al área histórico-social. 

Por todos los análisis anteriores se puede determinar que la Escuela de Diseño del INBA dedica 
mas número de asignaturas para el área histórico-social y menos al área del diseño, notandose 
en tc;xJas ias universidades que no existe ninguna asignatura en donde se imparta la asignatura 
de Computación y mucho menos la vinculación escuela-industria. 
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S.8.- Conclusiones preeliminares. 

De acuerdo con la información venida por los docentes, egresados, alumnos próximos a 

egresar y las empresas, se puede concluir que: 

- Es indispensable realizar la reestructuración del plan de estudios contemplando para ello, las 

exigencias del mercado de trabajo y Ja práctica profesional de los diseñadores. 

- La formación brindada por la escuela no es adecuada por: Ja falta de actualización en sus 

programas, profesores no capacitados y la falla de instrumentar materias en donde se aborden 

Jos avances científicos y tecnológicos. 

- En n~a la integración escuela-industria de las cuatro carreras de diseño; Gráfico, Textil, 

Muebles y Objetos. 

- Es conveniente instrumentar asignaturas de computación, en donde se den los conocimientos 

del manejo de las computadoras, como herramienta del diseñador. 

- Vincular la teoría con Ja práctica, para un desarrollo más acorde con la práctica profesional. 
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6. Propuesta de mapa curricular y tira de materias. 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación institucional, del análisis sobre la 

· vinculación entre la formación proporcionada por la escuela de diseño y el mercado de trabajo, 

as[ como de la información dada por los docentes, se llegaron a las siguientes CÓnclusiones: 

Es necesaria la reestructuración del plan de estudios de la escuela de diseño, teniendo como 

propósito central la mayor especialización en las cuatro carreras que impanen actualmente; 

Diseño gráfico, Diseño textil, Diseño de objetos y Diseño de muebles. Esta reestructuración, 

busca el replanteamiento de las carreras a partir de reconocer la necesaria especialización de 

cada una de ellas. 

La reestructuración se explica en el siguiente cuadro. 

llcARRERA 11 E'lPECIALIDAD EN:ll 

Editorial 

Gráfico Comunicación Visual 

Ilustración 

Foto2rafía 

Estamnado 

Diseño Textil Teiidop\ano 

Teiido de ounto 

.. Plásticos 

Industrial Metales 

Maderas 

Cerámicas 

Cabe señalar que las carreras de diseño de Muebles y Objetos, se integran en una sola: diseño 

industrial, por las siguientes razones: En el plan vigente los contenidos de estas dos carreras 
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son los mismos y solamente difieren por la asignatura de semiótica que se da en el octavo 
semestre de la carrera de diseño de objetos, existe poca demanda de estos profesionales en su 
campo de trabajo por su poca vinculación con los requerimientos sociales y de la industria, así 
como de la falta de especialización en su área de formación, por ello se propone implementar 
las especialidades en plásticos, metales, maderas y cerámica, las cuales abarcan en su mayoña 
las formas de producción industrial. 

En lo referente a diseño gráfico y textil, las especialidades propuestas abarcan una mayor 
profundización en conocimientos, habilidades y destrezas requeridas, para un mejor desarrollo 
de la práctica profesional. 

Por las informaciones proporcionadas por los docentes y resultados presentados en los capitulas 
anteriores, se busca que la realización de ajustes y adecuaciones resulten pertinentes al plan de 
estudios y con ello se asegura su permanencia y continuidad, en tanto se adecue las demandas 
de Ja práctica profesional, al avance disciplinario. 

Es así como la propuesta retoma la estructura curricular por áreas, ya que implica una división 
según el carácter afín de las disciplinas que las integran, dentro de ellas se efectúa una 
interrelación entre las áreas dependiendo de Ja participación de éstas en los proyectos de diseño 
a desarrollarse a lo largo de la carrera. 

El carácter de las áreas responde a la función que emplean dentro de las tres etapas principales 
del proceso del Diseño: investigación, proyectación y realización. 

Investigación 
Proyectación 
Realización 
Integración de las tres áreas 

Área de teoña y análisis. 

Área de teoña y análisis 
Área de expresión y representación 
Área de producción y tecnología 
Área de proyectos 

Corresponde a las disciplinas que desarrollan en el estudiante el conocimiento de la formación 
hi~tórico-social en que se desenvuelve el diseño y del papel que juega esté dentro de aquélla. 
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Asimismo, incluye asignaturas que se encargan del análisis de los objetos y mensajes 

diseñados, tanto en su estructura interna como en relación con el contexto, y con el proceso 
metodológico propio de la especialidad. 

Área de expresión y representación. 

Comprende el desarrollo de diversas habilidades y destrezas, así como el conocimiento y 

manejo de cariadas técnicas a través de las cuales el diseñador se expresa como creador y con 

las que representa el objeto .diseñado para su presentación y para indicar las formas de su 

producción. 

Área de producción y tecm;>logía. 

Se refiere a las asignaturas que ofrecen al estudiante el conocimiento y manejo de los 

materiales. herramientas, equipos y maquinarias con que se produce el diseño y los objetos 

diseñados, así como las principales técnicas y procesos de producción respectivas, ofreciéndole 

asimismo, una visión del perfil profesional de su especialidad en el contexto nacional. 

Área de proyectos: 

Es el área fundamental, el tronco del que parte y en el cual converge toda la estructura, de tal 

manera que, los objetivos de las asignaturas que integran el resto de las áreas,. deberán 

responder a los objetivos planteados por el área de proyectos, y a su vez, el área de proyectos 

definirá los objetivos por nivel a los que tamb/én deberán responder las asignaturas de las otras 

áreas. -··· 

De acuerdo a los contenidos, profundidad y procesos metodológicos que se establezcan para los 

proyectos de diseño en cada semestre, se definirán: 

1.- El tipo de asignaturas que se requieren para que los proyectos puedan concretarse. 
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2 .. - La ubicación de las mismas para que vayan integrándose a los proyectos de acuerdo al 

proceso metodológico seguido en éstos y al nivel de profundidad establecido por cada proyecto. 

3.- La dosificación de los conocimientos y habilidades aportados por ellas, de acuerdo, al nivel 

de profundidad que se haya establecido en el área de proyectos. 

El método de proyectos es, en nuestro caso, el método general de diseño que señala la serie de 

acciones a desarrollar por los diseñadores en la ejecución de sus procesos proyectuales, el cual, 

como tesis, plantea la detección y solución de demandas reales de diseño. 

Es una estructura sistematizada para la resolución de problemas de diseño que incluye la 

ejecución de tres etapas: la de investigación, la de proyectación y la de realización; cada una de 

las cuales, a su vez se subdivide en una serie de acciones que se llevan a cabo según técnicas 

específicas del diseño mismo o de otras disciplinas. 

Las etapas y acciones que comprende el método de proyectos, son : 

1.- Investigación: 

Etapa en que se estructura y define, desde la perspectiva de diseño el problemas 

proyectual a abordar. 

las acciones que comprende esta etapa son; 

1.1- La detección y diagnóstico de necesidades que requieren para su 

satisfacción de la participación del diseño e11 sus diversas especialidades. 

1.2- La definición en términos generales y de acuerdo a la perspectiva 

de diseño del problema a emprender. 

1.3- La valorización de los aspectos sociales, culturales, económicos e 

ideológicos inmersos en el proyecto de diseño a través de la 

investigación concreta del usuario y/o del promotor, así como de las 
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relaciones que se dan en el entorno en que se ubicarán las propuestas de 

diseño. 

1.4- La búsqueda y análisis de estudios y soluciones existentes en 

relación con el problema planteado. 

1.5- El análisis del perfil tecnológico ( infraestructura, maquinaria, 

mano · de obra, materiales ) en que se plantea llevar a cabo la 

fabricación. 

1.6- La determinación de los requerimientos de diseño que establezcan 

los límites a cumplir por el proyecto. 

En esta etapa, la intervención de los diseñadores no se da en forma 

aislada, sino fundamentalmente multidisciplinaria, ya que a partir 

de los criterios que se estipulen otros especialistas conforme al 

problema a resolver, el diseñador, desde su perspectiva, deberá 

establecer los requerimientos que regirán su quehacer proyectual. 

2. Proyectación. 

Etapa en que se concreta formalmente el concepto de diseño satisfactor del problema 

proyectual planteado, exigiendo del diseñador una gran capacidad creativa. 

Las acciones que comprende esta etapa, __ son : 

2.1- La g_eneración de alternativas de solución al problema proyectual 

planteado. 

2.2- La evaluación de alternativas mediante su confrontación ante los 

requerimientos de diseño. 



2.3- La selección de la alternativa más idónea para resolver el problema 

proyectual. 

2.4- Elaboración del dommy, la muestra o el prototipo. • 

2.5- La evaluación del dommy, la muestra o el prototii>o. • 

2.6- La implementación en el dommy, muestra o el prototipo de los 

ajustes o modificaciones requeridos para la optimización del diseño. • 

2.7 La adecuación final del concepto de diseño satisfactor del problema 

proyectual planteado, al perfil tecnológico en que se pretende efectuar 

su reproducción. 

Diseño gráfico; Elaboración de originales mecánicos y negativos para su 

reproducción. 

Diseño textil; Elaboración de diagramas técnicos definitivos para su 

fabricación. 

Diseño Industrial; Elaboración de planos técnicos definitivos para su 

fabricación. 

• Nota: Estas acciones se repetirán hasta alcanzar el grado de 

perfección del diseño deseado. 

En esta etapa, la intervención del diseñador se da de una manera 

casi independiente, ya que la participación y aporte de otros 

espci:ialistas, se dará a partir de las propuestas que éste plantee. 

3. Realización. 
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Etapa en que se efectúa Ja producción real del diseñ.o generado para el problema 

proyectual planteado. 

La acción que comprende esta etapa es: 

3.1- La producción del diseño en función de un perfil tecnológico 

específico. 

En esta etapa, Ja participación del diseñador se limita a supervisar 

que la producción de su diseño se dé como la ha estipulado. 

Es importante considerar que el método de proyectos no se concibe como un proceso lineal, 

sino como un proceso que permite la retroalimentación a través de la evaluación de etapas, 

acciones o de su totalidad. 

Esta propuesta, en su concreción curricualr se fundamento en el plan mixto, conformado por la 

combinación de un tronco común que cursan todos los alumnos al principio de un a carrera y 

un conjunto de especializaciones de entre las cuales el alumno elige una. Este tronco común se 

estructura en los dos primeros semestres los cuales aportarán los conocimientos, destrezas y 
habilidades mínimo necesarios para ingresar a la especialidad. 

También el área de teoría y análisis es común desde el tercer semestre hasta el octavo semestre, 

tal y como se muestra en c1 mapa curricular que a continuación se presenta. 
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A partir del tercer semestre el alumno elige una de las tres áreas del diseño, a saber: Gráfico, 

Textil o Industrial, en donde inicia su especialización. Posteriormente en el quinto semestre 

selecciona una de las especialidades del diseño clejido. 

Las horas, creditos y seriaciones de las asignaturas se encuentran estipulados en las tiras de 

materias que se presentan a continuación, as! como los mapas curriculares de cada una de las 

áreas del diseño.asimismo la lista de asignaturas de la especialidad contemplando las optativas. 
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MAPA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE DISEf:IO <;RAFICO 

r-- ---Af\EA.==1 ' lrtUl'tl.OVl.OUMUl't ¡ 

~ 1-~~~~t-~~~--j 

EXPAESJON Y 
REPRCSENTA.CtON 

PAOOUCCION 
Y TECNOLOGtA 

TEORlA 
y 

ANAUSIS 

1 

1 

roces os 

1 

eo1a ". del disel'io deldisel'io 
1 11 

"' grifico 

'º' .SICOOQ.I 

•• dela 
conoclmfento ere.e cldn 

"' . "' . México Mblco 
1 11 

1 L11traar.1.tial 1 Lotr:ta<af.all 1 Ootativa 

am1c;ic1 nv 
oroa!\lulclónde. 
la "ducc!dn 11 

mimsuacr n 

•• Computcu:Um 
costos 1 

em1nano 
de tesis 

1 

1 Optativ;¡i 

·oratol'loi!ela 
especlalit:acldn 

IV 

Cornpuuclon 
11 

em1nario 
dn1esis 

11 

"' "' 
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LISTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 
LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO GRAFICO 
POR SEMESTRE 

7" Ed1toroa1 111 
omumcacion v1sua1 111 

1 ustrac1on 111 
otoorafoa 111 

Ori¡¡inales mecamcos 1 
Grabado 1 
Lltooraffa 1 
;ermrafia 1 
Jffset 1 
Envase y empaque 1 
lmaQen corporativa 1 
Aeroorafla 1 

EG0709 
EG071U 
Eli0711 
Ec-.t 12 
µt>0709 
OG0710 
UG0711 
m0712 

uG0713 
OG0714 
PG0715 

mQ716 

159 

~c.0605 
EG0606 
El.iOou 
EGu608 
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MAPA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE DISE#lO TEXTIL 

¡- -- AREA-- -1 

EJ 
EXPRESIONY 

REPRESENTACION 

PRODUCCION 
Y TECNOLOGIA 

TE O RIA 
y 

ANAUSIS 1 

Fundamentos 
del color, 

'º' deldisel'lo· 
1 

Ulbor.11orio 
dematerialflS 
voroeesos 

eoa. 
deldisel'lo 

11 

ne:oe-ia-, A~ll 1nt1guecfid al renacJmlento 1 la 
renacimiento modemldad 

Ano t - ra¡¡~~~:t~i~ textil 
textil 

'º' ¡¡cooga 
de dola 

conocimiento erco cldn 

"' ' "' . M4xico Mdxlco 
1 11 

emestre 

iptitiVi -1- ----UPtatrva-
da la de la 

Especlallzacidn Especlalizac!On 

llusltacldnlV 1 
igunn 

y 
accesorios 

Optativa 1 Optativa 
L__ 

ICuJOI 
textil 

ibro\ogla íeñldas 
1 ' y Patronaje! 1 Pattonafe 11 

hilatura acabados 
u mica 
textil JacQuard 

Historia do la PlanfficiC:iOn V PlañifiCaci6n Y Aóminisuacl6n 
Industria textil orga:il:racidndo organlzacidnde •• cnMbico roducclón1extil roduccidntextil costos 

Computación Computacidn 
1 11 

Mercadotecnia 





C91 

" • 





LISTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 
LA ESPECIALIDAD DE DISEÑO TEXTIL 
POR SEMESTRE 

SEMESTRE ASl~NATURA C[AVE i SERIACIOÑ j 

3" ~stampado 1 ~~3g1 
1 1 

~ªjiªº de [!Unto 1 
e do plano 1 T ~O§ 

4º ~stampado 11 · E~!gi E~~g~ 1 
~ej!~o~e eunto 11 

e 1 o lano 11 

5" ~stampado 1 l~g~g~ 1 1 
~eji~o~e [!Unto 1 

e"I o !ano 1 
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MAPA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD DE DISERO INDUSTRIAL 

1 AREA 1 1 , ••m•..,• 1 • .......... , 

~ 1-~~~-t~~~~~ 
,-

EXPAESION V 
AEPRESENTACION 

PRODUCCION 
V TECNOLOGIA 

TEOAIA 
y 

ANAUSIS 

runaamen1os 
del color 

·eorfa 
deldlsefto 

1 
tstétic• 

1 

u.goñltOrió 
de materiales 
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7 .- CONCLUSION 

Tomando en cuenta la cronología que representa la realización de un plan de estudios y el 

apoyo que requiere por parte de las diferentes instancias, la presente tiene como fin abordar 

mis actividades en la elaboración de dicho plan, as! como, las conclusiones a que me permitió 

Jlegar en las diferentes etapas de este trabajo. 

A partir de mi asignación como asesor para la reestructuración del plan de estudios de la 

: ·escuela de diseño de 1975 ( mapaccurricular, .anexo no. 1 ), por medio de la i;>.irección de 

Asuntos Académicos del Institut~ Nacional de Bellas Artes, se iniciaron los trabajos. 

Como primera fase se realizó en esta escuela la elección del personal que estarla involucrado en 

el proceso, quedando integrada la comisión por: 

El Director de la escuela 

El Subdirector de la escuela. 

Asesor de la Dirección de Asuntos Académicos. 

Coordinador de carreras. 

Coordinador de Diseño Gráfico. 

Coordinador de Diseño Textil. 

Coordinador de Diseño de Muebles. 

Coordinador de Diseño de Objetos. 

Conformada dicha comisión se procedió a determinar los mecanismos para evaluar el plan d.e 

estudios, quedando de la siguiente manera: . 

Cuestionario a egresados. 

Cuestionario a empresas. 

Cuestionario a docentes. 

Cuestionario a alumnos próximos a egresar. 
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El seguimiento de egresados se realizó mediante cuestionarios ( Anexo No. 2 ) que se enviaron 

a los exalumnos, para que emitieran su opinión acerca del plan de estudios y su vinculación con 

el campo profesional y laboral. La elaboración y aplicación de los cuestionarios estuvo a cargo 

de la Coordinadora de carreras de la escuela. 

La elaboración de los cuestionarios a empresas ( anexo No. 3 ), docentes ( anexo No. 4 ) y 

alumnos próximos egresar ( anexo No. 5 ) se llevó a cabo por la comisión antes mencionada, 

es neccsaño destacar que en esta fase del proyecto mi participación fue mínima, debido a 

.•. ,.-·diferentes actividades asignadas dentro de la Dirección de Asuntos Académicos, por lo que se. 

decidió que la comisión continuara el trabajo y posteriormente me incorporitrfa al proyecto con 

mayor tiempo. La aplicación de estos cuestionarios ( supervisada por la coordinadora de · 

carreras ) fue apoyada por alumnos de servicio social que realizaron la aplicación. 

Una vez aplicados los cuestionarios, se procedió a conjuntarlos y a realizar el análisis de la 

información ( elaboración completa a mi cargo ). Ya obtenidos los datos, el paso a seguir fue 

de conformar el informe de resultados, • los trabajos antes descritos los lleve a cabo en los 

meses de junio, julio, agosto y septiembre de 1993 -. Estos resultados se presentan en ·el 

capitulo No. 5 (Resultados de· la vinculación entre la formación proporcionada en la escuela de 

diseño y el mercado de trabajo ). 

En el mes de enero de 1993 la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, 

consideró conveniente realizar una evaluación institucional a las escuelas dependientes del 

Instituto Nacional de Bellas Artes, encontrándose incluida entre éstas, la Escuela de Diseño. 

Esta evaluación fue encargada a la Dirección de Asuntos Académicos ( D.A.A. ) y al 

Departamento de Planeación Académica. Este último se encargo de elaborar los cuestionarios 

-- con base en las-categorías y-criterios ya establecidos por ésta Dirección. 

El equipo que se encargó de elaborar estos cuestionarios se integró por ocho pedagogos, 

mismos que conforman este departamento. - en el que me encuentro inmerso - . Este equipo 
consideró, que era indispensable el pilotaje de dichos instrumentos de recolección de datos para 

evaluarlos y corregir las anomalías que se pudieran presentar para su aplicación. Sin embargo 

la D.A.A., por falta de tiempo en la realización de la evaluación, procedió a implementarlos en 
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las difcrenles escuelas del Inslilulo Nacional de Bellas Artes, responsabilizando al 

Departamenlo de Planeación Académiea,el cual me asigno como responsables la escuela de 

diseño. 

La evaluación institucional de la Escuela de Diseño se realizó en el mes de Febrero de 1993; 

durante el desarrollo se encontraron varios problemas con los cuestionarios (anexo no. 6 ), por 

ejemplo lo extenso de los mismos y el que su enfoque era más orientado al área académica y 

no artlstica. Las guías de entrevistas a directivos y administrativos se realizaron como 

cuestionarios. 

Cabe señalar que la muestra fue establecida por la O.A.A. y el Consejo Técnico de las 

diferentes escuelas del I.N.B.A., ignorandose cual fue el criterio y procedimiento para obtener 

la muestra representativa. 

Una vez realizada la fase de aplicación de los instrumentos de recolección de la información, se 

procedió al análisis de los datos por categorías, crilerios e indicadores. Como responsable de 

la aplicación, en el caso de Ja Escuela de Diseño, me aboqué a la realización del análisis de los 

datos, así como a la elaboración del informe ( capitulo No. 4 "Evaluación Institucional de la 

Escuela de Diseño" ). Asimismo fu! asignado al Centro de Educación Artíslica ( CEDART ) 

Frida Kahlo para realizar el mismo procedimiento. Es por esto que Jos trabajos en la Escuela 

de Diseño se suspendieron los primeros seis meses de 1993. 

A partir del mes de septiembre del mismo año, ya realizado el informe final de la evaluación 

institucional y los resultados de la vinculación entre la formación proporcionada Po' la escuela 

de diseño y el mercado de trabajo, se procedió, conjuntamente con la comisión de la escuela, a 

estrncturnr el plan de ·estudios, reuniéndose dicha comisión una vez por semana. -En estas -

pñmcras sesiones de trabajo se determinaron cuáles serían las materias necesarias para la 

formación de un diseñador con las exigencias del mercado de trabajo, los mapas curriculares, 
tiras de materias y las especialidades que se delerminaron como indispensables en ese 

momenlo (estas propuestas se presentan en el capitulo No.6). 

Al lérmino de los trabajos anteriores, las conclusiones a que llegó son las siguientes: 
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En el tronco común se aprecia que se unifican las cuatro carreras que imparte la escuela ( 

Diseño Gráfico, Muebles, Textil y Objetos ) por que la única diferencia de estas, es la rotación 

de talleres en los dos primeros semestres, considerando a estos como nó indispensables para la 

formación de los diseñadores en este nivel. Por que es mejor desarrollar en los alumnos de 

nuevo ingreso las habilidades y destrezas en el dibujo, antecedentes básicos para la utilización 

de herramientas y materiales en la conformación de un diseño. 

En el área de teoría .y ... análisis común estipulada en la propuesta con las .asignaturas. que la "· . .;, 

conforman y comparadas con el plan de estudios vigente ( 1975 ). Solamente se realizaron 

cambios en algunas de las asignaturas en cuanto a su ubicación en el semestre, se eliminaron 
algunas materias y la implementación de otras. No obstante las asignaturas se encontrarían 

aisladas y sin una vinculación real con el diseño, provocando con esto nuevamente la 
parcialización del conocimiento. 

En la propuesta de diseño gráfico, se puede apreciar que las asignaturas son las mismas que en 

el plan vigente ( 1975 ) y los cambios realizados a esta profesión es la integración de 

especialidades ( Editorial, Comunicación visual, Ilustración y Fotografía ), así como la 

profundización en los laboratorios de cada una de las especialidades y la integración de 

asignaturas optativas en los dos últimos semestres. En lo que se refiere al área de teoría y 

análisis, especifico del diseño gráfico se vuelve reiterativo la parcialización del conocimiento, 

esto es, los conocimientos teóricos muy específicos de la profesión sin considerar el universo 

del diseño. 

En discñQ. textil, se presenf;l el mismo caso que en diseño gráfico. Una mayor especialización ( 

Estampado, Tejido plano y Tejido de punto ) y la incorporación de asignaturas. En el área de 

teoría y análisis se repite la parcialización del conocimiento. 

En diseño industrial se conjuntan las carreras de diseño de Muebles y de Objetos, -por las 

razones especificadas en el capitulo no. 6 del presente trabajo- integrándose las especialidades 

en: Maderas, Plásticos, Metales y Cerámica. pero en su estructura general se mantiene la 
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misma estructura del plan vigente y se integran asignaturas. El área de teoría y análisis 

presenta las mismas características de diseño gráfico y lexlil. 

Las observaciones anterionnente hechas al proyecto de reestructuración del plan de estudios de 

la escuela de diseño, se encuentran en contraposición a nuestro marco teórico referencial, ya 

que la universidad no debe de atender solamente las necesidades del mercado de trabajo actual, 

lo cual significaría una mera reproducción económica e ideológica, sino que debe de tomar en 

cuenta la demanda posible, las necesidades a futuro de la profesión, la correspondencia entre 

mercado laboral-y-las necesidades sociales, ele:, de tal modo que no sólo se vea-determinada 

por el mercado de trabajo, contemplando su transformación. En cuanto a la contextualización, 

la política establecida por el Gobierno de la República a través del Instituto Nacional de Bellas 

Artes en donde la educación superior debe de ser flexible y dinámica con relación a los 

cambios sociales y culturales del país, lo cual en la propuesta de plan de estudios no se 

contempla una flexibilidad ni dinamismo. 

Se procedió en enero de 1994, a presentar el proyecto al Consejo Técnico de la escuela y a la 

Dirección de Asuntos Académicos ( D.A.A. ), esta última planteo que los cambio realizados 

eran mínimos y presentaban las mismas deficiencias que el plan anterior: rígido y poco flexible 

en cuanto a la seriación de las materias. Por su parte el Consejo Técnico realizó sus 

observaciones a la propuesta, considerando los puntos citados por la D.A.A., y determinando 

que al plan de estudios vigente se le agregaban materias y especialidades, pero la estructura era 

la misma. 

En el mes de febrero de 1994 la Subdirección General de Educación.e Investigación Artística ( 

S.G.E.I.A. ), consideró conveniente retomar todo el trabajo ya .-calizado-y-las observaciones 

que se tenían, creando una nueva comisión para concluir el plan de estudios. 

Esta comisión se encuentra integrada por: 

El Director de la escuela 

El asesor de la D.A.A. ( continuo con el proyecto para su conclusión) 

El Coordinador de carreras. 
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Un docente de la carrera de Diseño Gráfico. 

Un docente de la carrera de Diseño Textil. 

Un docente de la carrera de Diseño de Muebles. 

Un docente de la carrera de Diseño de Objetos. 

Una vez conformada dicha comisión, se procedió a establecer: perfil de ingreso y egreso, 

requisitos de ingreso y egreso, objetivo de la carrera, y a determinar la estructura curricular , 

los cuales a continuación se detallan; 

La Escuela de Diseño, dependiente del lnstituto·Nacional de Bellas Artes, plantea una nueva 

propuesta académica caracterizando al profesional que egrese de ésta, como un diseñador 

integral, acorde al campo de trabajo actual. 

El plan de estudios tiene como estructura curricular tres niveles: 

1.- La formación básica general, donde se unificará el criterio de diseño y se proporcionarán 

los elementos teórico-prácticos de las distintas actividades del diseño, antes clasificadas como : 

gráfico, textil e industrial. 

La formación en este nivel consiste en desarrollar la creatividad, la sensibilidad y la 

conceptualización que permitan concretar el diseño. 

2.- El segundo nivel es de formación del proyectista en un campo cspec{ftco del diseño, donde 

se aplicarán sus especulaciones formales y conceptuales del nivel anterior. 

Se resolverán problemas espec{ficos de la profesión, orientándose ~ uno de los sistemas ( 

editorial, identidad, promoción, objetos, ambientación, textil, etc. ) que· ofrece la escuela, 

asesorados por los. departamentos de teoría y análisis, -procesos técnicos y apreciación, 

expresión y representación. 

3.- En el tercer nivel se abordan problemas multimedia, donde el diseñador ya formado en 

cualquiera de los sistemas confluye en la realización de proyectos integrales y aporta las 

soluciones que desde su orientación resulten pertinentes al proyecto. 
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Objetivo de Ja escuela. 

Fonnar diseñadores con un enfoque artístico, capaces de generar respuestas de diseño para las 

necesidades materiales y de comunicación, considerando Jos problemas: estéticos, estructurales, 

funcionales, socioeconómicos, de significado y técnico-productivo. 

Los ejes que caracterizan a Jos cursos de diseño que se imparten en la escuela, son: 

'· P.erceptual. 
Observar y discriminar del· medio ambiente, Jos elementos i:¡ue'set'Viián para la creación 

artística. 

- Conceptual. 
Conocer, analizar y sintetizar infonnación histórica y teórica. 

-Creativa. 

Capacidad de valorar, criticar y explorar situaciones que requieran de una aportación 

innovadora en términos de diseño. 

- Tecnológica. 

Conocer y aplicar procesos tr.cnicos, en Ja solución de proyectos a nivel artesanal, 

manufacturero e industrial. 

- Productiva. 

Desarrollar proyectos Bi y Tridimensionales para expresar contenidos y resolver funciones 

prácticas. -

Perfil de ingreso. 

Las capacidades y actitudes desarrolladas a un nivel simple o primario requeridas al aspirante, 

son: 
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- Capacidad de percepción, tanto del medio ambiente como del entorno cotidiano, debiendo 

contar con un cierto desarrollo sensitivo. 

- Capacidad de abstracción para el manejo de conceptos y juicios. 

- Capacidad de expresión que le permitan traducir los conceptos y representaciones ideales en 

lenguajes verbal y visual. 

-.Capacidad de representación de lo observado. 

- Interés hacia la función de los objetos y mensajes que lo rodean y su transformación. 

- Actitud de cooperación que facilite su integración al trabajo en equipo. 

- Interés por la cultura, las manifestaciones artísticas y la tecnología. 

- Actitud crítica y de participación social. 

Perfil de egreso. 

El egresado será capaz de: 

- Proyectar diseños con una riqueza formal, estética, significativa y funcional para el usuario. 

- Procurar una visión cultural amplia, un pensamiento crítico y una actitud creativa, que le 

.permita inn_ovar.en el campo de diseño. . 

- Asumir una actitud de investigación y actualización acorde con la dinámica social y los 

cambios culturales, económicos, políticos y tecnológicos que afectan la orientación de la 

profesión. 

- Definir los soportes específicos de acuerdo a las necesidades de diseño; as! como supervisar 

los procesos de producción. 

- Participar en proyectos interdisciplinarios, identificando su función como especialista y 

armonizando con la diversidad de componentes que integran el proyecto. 
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Requisitos de ingreso. 

- Cuatro fotografías tamaño infantil. 

- Acta de nacimiento (original y dos copias). 

- Certificado de bachillerato (original y dos copias) con promedio mínimo de 7.5 

- Acreditar las actividades que se establezcan para la selección. 

- Certificado médico expedido por una institución oficial. 

- Pago de cuotas de inscripción. 

Los aspirantes extranjeros deberán: 

- Acreditar su estancia legal en el país. 

- Presentar acta de nacimiento traducida al español . 

. Presentar revalidación de estudios. 

- Pagar el doble de cuota de inscripción. 

Requisitos de egreso. 

- Cubrir la totalidad de los créditos establecidos en el plan de estudios. 

- Cumplir con el Servicio Social. 

- Cumplir con los requisitos de titulación que estipule la escuela. 

- Presentar examen profesional. 

A partir- de esta- última propuesta realizada en los meses de Febrero a Abril de 1994, se puede 

concluir que en su planteamiento se retoman la propuesta ( capitulo no. 6 ) y los estudios 

elaborados (capitulo no. 4 y 5 ). 

Como primer punto esta propuesta retoma algunas de las aportaciones anteriormente, a saber: 

un tronco común, y el área de teoría y análisis común para el di5cñador, esto es, la integración 

de los diseñadores en una primera etapa que se concidera el nivel de formación básica, que se 

encuentra integrada por cuatro áreas de formación: Diseño, Apreciación, expresión y 
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representación, procesos técnicos, y teoría y análisis. La primera se aboca al desarrollo de la 

forma Bi y Tridimensional, Composición, Textura y color, en donde se proporcionarán los 

elementos teórico-prácticos del diseño. En el área de Arpeciación, expresión y representación 

se integran los dibujos geometricos y artísticos por dibujo de representación, dando con esto, la 

integración de las técnicas básicas del dibujo. El área de procesos técnicos esta integrada por 

modelado, técnicas de bocetaje y los principios de la eompugrafia como elementos del proceso 

técnico. El área de teoría y análisis, sufre un cambio radical en la cual la concepción de la 

integración de todos los conocimientos que confluyen en tres bloques del saber del diseño; en el 

seminario de contextualización, se encuentran integradas las asignaturas siguientes: Filosofía, 

Historia, Economía, .Sociología y Antropología social, esto se da por la razon dé.Aüe los 

acontecimientos históricos no son aislados, sino que son consecuencia de un conjunto de 
factores que influyen en el desarrollo histórico de la humanidad, por lo tanto del saber. 

El seminario de conceptualización del diseño, se integran las asignaturas: Teoría del diseño, 

Estética, Comunicación y Psicología, estas a su vez, confluyen en la conformación de los 

conceptos del diseño, aunado a la contextuali7.ación del mismo. 

En el taller de métodos del pensamiento lógico, se abordan los elementos de la Teoría del 

Conocimiento, Redacción y Técnicas de investigación, es aqui en donde se integran los 

seminarios para el desarrollo de investigaciones. 

Para lograr todos estos requerimientos en la conformación básica del diseñador fué necesario 

que se desarrollará en tres semestres y no en dos como se encontraba. 

El segundo nivel de sistemas de proycctación, el alumno elige su desarrollo profesional, ya sea 

este medios gráficos o desarrollo de productos, las que se encontrar.in apoyadas por las tres 

áreas restantes con diferentes conocimientos de representación, procesos técnicos y teóricos. 

El tercer nivel de proyectos interdisciplinarios confluyen los diseñadores para la resoluelón ·de· 

un problema específico, pero desde diferentes perspectivas, asesorados por las cuatro áreas del 

plan de estudios. 
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La estructura curricular es mixta en donde el primer nivel es básico ( tronco común ), el 

segundo nivel por sistemas de proycctaci6n ( el término sistemas hasta el momento no se ha 

definido con presición ) en donde el alumno elige su formación y el último nivel es 
interdisciplinario ( modular). Dicha estructura se presenta en el mapa curricular, siguiente: 

... -.-.·.;--.: .... 

. ., 
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Asimismo se presenta la estructura de las áreas, colegios y disciplinas que integraran el plan de 

Estudios: 

11 COLEGIOS DISCIPLINAS 11 

Oiscñol 

DiscñoB.hlco Discllotl 

DisdlolO 

Ediloñal 

DISEÑO Mcdi.,1Chifico1 Jdcnlidad 

Promoción 

Ob"c101 

Dnurollcdcproduc101 Ambicnllci6n 

Textil 
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O.'bu"o de fttlrenladon 1 

Di1>ujo Dibu"o de ttnri:senlaci6n 11 
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Modcl•dol 

Modelado O 
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Historia 

ConlCxtualiución Economía 

Sociolo ÍI 

Antmnolo!!ÍI eoeial 

Tcoña del diseño 

Conc:e¡itualiución Comunicadón 

Tcori1 Scmidtic1 

F1c1ore1huma11<:11 

Teoría del conocimiento 

Pct1Amien10 lógico Redaccidn 

Tlcnic11 de invcltil!lcidn 

Cikuloa lic1do 

Mcrc1d01ccni1 

Fina1t1.n 

Gestión. Adminiatnción 

Lc1?i1l1cidn 

Pmducddn ccold.,ica 

Considere conveniente integrar los trabajos realizados por la nueva comisión durante los 

primeros cuatro meses de 1994, debido a que se desarrollaron con mayor profundidad y 

conocimiento de los requerimientos educativos y sociales que busca concretizar en Instituto 
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Nacional de Bellas Artes, Durante este último proceso, mi labor como pcdagógo fue la de 

coordinar, sistematizar y proponer un pina de estudios acorde con las exigencias que requiere el 

campo profesional del futuro diseñador. 

Como último es necesario reiterar que este trabajo desarrollado durante varios años se debe de 

concluir en un plan de estudios, el cual se implementará en el periodo de 1994-1995. 
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ANEXO NO. 2 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
ESCUELA DE DISEÑO 

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA 

CUESTIONARIO A EGRESADOS 

Objetivo: obtener infonnación significativa acerca del ejercicio profesional de los 
egresados y de las condiciones en que éste se desarrollo, así como conocer su opinión 
sobre la capacitación obtenida en esta Escuela con el fin de retroalimentar los 
progra.mas y acciones académicas de la misma. 

La i11formació11 que proporcione es c01ifidencia/ rínicamellle serd usada con 
fines estadísticos y de pla11eació11. 

!.-Nombre ___________________________ _ 

Apellido paterno Apellido materno Nombre ( s) 

Sexo _____ _ Edad ______ Generación-~---

·,.·,'>. 

.:¿·",. 

. -,·; 

:"; 

2.-Dirección actual _____________ ,,_, -------~----
Calle , , No:,:,, ,•::;,:;,": :2: '•':;"' , , <",, , Colonia 

:•, 

Ciudad Estado 
,. 

Otro teléfono donde podamos d~jar recado,, ' 

C.P,'. '•,,• ~¿•'.::''. i\ii:<rot;.1:r~!éfon~,;,: •• 
,_:·_:: .~: .. ~:_·:,:::.~?:;;~~t~; .. ~,_ ~.~~_::.:·:> 

,, 

J ... ¿ Ha Cursado estudios complementarios a su formEtc~i~n:_'p.(?~~Slóri~l? _:::- _.,.,.·.· 
Cuáles , : •",:::, .,,.,,," t/•,, ,":, 
Institución ,,,,, "-:•,•-'"' 

5.-¿ En que institución 7 ____________ ,_._, ___ ,,,_. _______ _ 

6.- ¿Esta usted buscando empleo 7 
SI ________ _ 

NO ( Pase a la pregunta No. 9 ) 

t95 



7.-¿ En que1ipo de institución le gustaria trabajar 7 
A) De gobierno. 

· B) De la iniciativa privada: 
C) Por su cuenta. 

8.- ¿Que funciones le gustaría desempeBar 7 

9.-¿ Trabaja o ha trabajado en el área de su profesiónf .>:·: · \·~n caso.de ser negativo no 
conteste las preguntas No. 10 y 12 ·e· indique las causrufpodas:.cüali!S no ha sido posible su 

incorporación al campo de trabaj? de su pr~f".5ió~X ~ / ';~~;¡'~,_,\i;;;;~: .; < < . . . 

¿Puesto (s) que ocupó? __________ ._._''-"·-·'_ ... ________ _ 

¿Actividades que realizaba?----------------------

11.- Indique el ó los factores que influyeron en la determinación de los empleos que tiene o que .ha 
tenido en el área de su profesión. · · 
A) Relaciones sociales 
B) Examen de selección 
C) Historial académico ( carpeta de trabajos ) 
D) Experiencia profesional 
E) Servicio social. 
Otros especifique ________________________ _ 

12.- ¿En donde trabaja actualmente 7 

-------------------------------.·,, .. 
¿Puesto que ocupa 7 

¿ Actividades que realiza? '_.;, 

1J.- Domicili~ d~s-~ .::rl~~f t~¡(-~-~-·~-;e_:''_'·-.. '-.,·-:.-c;_=·-~_-.. -... ---------:'N_· ·
0
-.-· ·_···_· __ 

', ,:·-

Colonia. 

Nombre del jefe inmediato: : 
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14.- ¿Con que tipo de profesionistas se relaciona 1 

15.-¿ A cuanto ascienden sus ingresos por concepto de las actividades relacionadas con el área de 
su profesión ____________________ _ 

· 16.- En cu8.nto a la preparación académica adquirirá en esta escuela durante su formación 
profesional, ¿ la considera acorde con las exigencias que se le presentan en su trabajo? 
SI 
NO 
¿Porqué? ___________________________ _ 

17.- En su opinión, ¿cuales serian los conocimientos básicos que debe tener el profesionista del 
diseño para desempeñar satisfactoriamente las actividades que realiza en su lugar de trabajo 1 

18.- Respecto al plan de estudios de su carrera: 
¿Que materias considera que deben agregarse? 

¿ Que materias considera .que deben suprinúrse? 

¿ Que materia considera que deben de modificarse 1 

19.- ¿En qué área o tema en particular le interesarla que se iinP~i~n~I(.~U:r~o~··para superar su 
preparación profesional? ':/:·.<'· · '·· · 

'I' 
20.- Eventos acadénúcos (simposio, congreso, foros, etc. j a ii;~'4ü~liá' asistido Óltimamente. 

• - ' .,.,~ .. ····'-", '·'- ;:;,·; < •• ,. • 

21.- ¿ Lee el periódico ? 
A) Nunca. ·.··, 
B) Excepcionalmente. 
C) Con frecuencia. 
D) Diariamente. 

22.- Mencione él o los periódicos que lee. 
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23.- Cuál o cuáles secciones del periódico Ice generalmente. 
A) Editoñal o·de opinión. F) De espectáculos. 
B) Deportiva. G) De sociales. 
C) De política nacional. H) Nota roja { accidentes, robos, etc. ) 
D) Cultural 1) Financiera. 
E) Interoacional J) Todo el peñódico. 

24.- ¿Lee alguna revista? 
sr.,,_ __ _ 
NO ___ _ 
Curu ___________________________ _ 

25.- ¿ Asiste a eventos culturales?.. 
SI . . 

NO 
Curues ____________________________ ~ 

Agradecemos su colaboración. 
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ANEXO NO. 5 

INSTITUTO NACIONAL DE DELLAS ARTES 
ESCUELA DE DISEÑO 

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA 

CUESTIONAR/O A ALUMNOS PROXIMOS A EGRESAR 

El presente cuestionario ti:nc como objetivo recabar infonnación de los alumnos próximos a 
egresar, referente a su experiencia académica y profesional a fin de estructurar un diagnóstico 
que fonna parte de la fundamentación para la reestructuración de los Planes de Estudio de esta 
Escuela 

Nombre ___________ ~-----

Carrera _ __,..------,o'7",,-,---~------
Alumno rcgular ___ lrfcgular __ _ 

l.- Si trabajas actualmente indica: 

Lugar~--------------------------
Domicilio ___ ~----------------------
Nombre del jefe inmediato ____________________ _ 

2.- ¿ Cuáles son las actividades que di:sempcñas en tu trabajo? 

3.- ¿ Consideras adecuada la fonnación académica que se te ha brindado en esta Escuela para enfrentarte a 
las exigencias del mercado de trabajo?, _______ _ 
¿Porqué¿ ________________________ _ 

4.- ¿Cuál es tu opinión del Plan de Estudios de tu carrera? 

S.- Durante la realización de tu Servicio Social ¿ encontraste aspectos ( prácticos o teóricos ) que no lf? 
habían sido enseñados ? · ' · 
¿Cuáles? · ---

6.- ¿ Cc;msidcras importante titularte en el rncnOr iiempO posibie? _· __ · 
¿Porqué? . · · 

7.-¿ Cuáles son tus expectativas 'como profesionista del Diseño? 

. Agradeceinos SU colaboración. 
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INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
ESCUELA DE DISEÑO 

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA 

CUESTIONARIO A PROFESORES SOBRE SU PRACTICA PROFESIONAL Y 
ACADEMICA. 

El presente cuestionario tiene como objetivo recabar infonnación entre los profesores 
sobre su práctica profesional y académica, a fin de estructurar un diagnóstico que se 
incluya como parte de la fundamentación en la reestructuración de los Planes de 
Estudio de esta Escuela de Diseño. 

~ombre:-------------~----~----
Profesión =-~--------------------
Asignatura o Taller:--------------------

1.- ¿ Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta en su práctica docente? 

2.- Describa el campo de trabajo del Diseñador que usted conoce. 

-. ··' ... ;, .-· ' . ' ' 

3.- ¿ Cuáles son los aport~ de la asignatura o taller que usted imparte, para lograr una fonnación ' . 
que respond.a IÍ las coxigéridali del mercado de trabajo de los futuros diseñadores? ...... . 

4.- Si su materia es fundamentalmente teórica¿ cómo la relaciona con la.eráctic_a? ,. . 

. . '... ·;·, -; :·>: .. : _ .. ':.!:.:~: •. : __ .::;; _: .'.:,-,._,< :~_'-'·.""~::~y~::-~·:?l~::.-_~ .. -· .. 1:·,;t?'" ... {.i:~~<::;~:-·, . -·; 
S.~¿ Conoce Planes de Estudio de otras universidades que Í'!'parteó la núsmiijáliera;?...::..::.:.... -':' ·. · 
¿Cuáles? ...... · .,,, -----;;•f.; 

6.- Comparativamente con otra5 Universidades,¿ CÚál es su opiitión respecto al Plai\ ile'Estudios' 
de esta Escuela ? . · · 

Agradecemos su colaboración. 
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INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
ESCUELA DE DISEÑO 

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA 

CUESTIONARIO A EMPRESAS 

ANEXO NO. 3 

Por este conducto me permito distraer su atención para solicitarle su apoyo en el 
llenado de este cuestionario, el cual nos dan\ a conocer las necesidades de recursos 
humanos que su empresa requiere en el área del diseño. 

Dicha información nos resultará muy útil para adecuar nuestro perfil profesional hacia 
las características educativas y actitudinales de los cuadros profesionales que ustedes 
emplean y en esta medida. establecer un proceso permanente de rctroatimcntación 
entre Empresas e Instituciones de Educación Superior. 

1.- Actividad de la empresa. 

2.- Medios de publicación de sus puestos vacantes: 

3.- Requisitos y procedimientos para la selección ·de diseñadór.S: 
A) Gráficos. · · ·· 
B) Textiles. 
C) Industriales. 

4.- Puestos que se asigna a estos profesionistas: . 
A) Director creativo. D) Jefe de departamento:, 
B) Diseñador. ' E) Ilustrador. · · · · 
C) Paste up F) Otro _______ ~-.,,...-----

5.- Tareas y funciones asignadas. 

6.- Grado de adecuación de la formación acadéniici ron lás responsabilidades del puesto de 
trabajo. .·:. •· ···:· · ,,.. ·· 

.. 
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7 .- Necesidades de formación adicional o de aclualizaCión ('especifique) 

8.- Nivel de remuneración. 

Nombre del informante _______________________ _ 
Puesto ___________________________ _ 

Dirección de la empres•---------------------
Teléfono -----

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN Y NOS PONEMOS A SUS ORDENES;. 
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ANEXO NO. ó 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS 

SUBIJIRECCION GENERAL DE EDUCACION E INVESTIGACION AlfflSTICAS 

DIRECCION DE ASUNTOS ACAIJEMICOS 

CEDULA DE ENTREVISTA PARA EL PERSONAL 

D I R E C T I V O 

ESCUELA: 

1. Datos Generales. 
·. ·, . . . ! . ; : .• :.,,. . .. ·. . . . : : . - ~ ... 

S~x~;, ______ Gr:ado ·de_EstUdio: 
. : . :.,. . ..:: ,·~_'~ . 

2. Funciones principales que desarrolla: 

3. ¿considera que el . equipo e instalaciones cOn que·' cuer\ta .. la 
Escuela son suficientes y adecuadas? ·~·-t',·.~r:·-.;.:; .,,.,, 

Suficientes· Adec:u-ada_s·: · · 
si e no ( si < · no·:< . :.,;·:·_; -~:~-i.~:::,.;: · 

Por qué: Por qué: 
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4. De las siguientes áreas especif'ique en ·qué: estado se 
encuentran ·con respecto a: 

5. 

6. 

Suficientes Adecuadas 

a> Administrativas. ( ) ( 

b) Biblioteca. ( ) ( 

el Aulas Teóricas. ( ) ( 

dl Aulas Prácticas. ( ) ( 

e> Laboratorios. ( ) ( 

f) Talleres. ( ) ( 

gl Auditorio. ( ) ( 

h) Bar;os. ( ) ( 

i) Estacionamiento. ( ) ( 

j) Fonoteca. ( ) ·( 

k) Otros. .( r ( 

Especifique: 

.. fc,::.,~:,,;;..tttc;:;é;~c.>;'.1;}~';'.''t~:'- :·,·•·:y:·• > .··. 
¿Que ·ti'~~·:;"~e-i ·~anf~~:{::~~~~~~;.~· ~~~~'.~e~ ,:{\{~ ,,irlStaiacioneS? · 

. •": :.' ~/ ,\,:. ,:_; .. ·: ... :~~<~~.~~~~-. :¡;:__~·,, :..;-.. :._.: ~" .. :. f-
'· ,.L: .. , .. Cóiieotlvó· ::,:•. Preventivo·· ~ HIOgtino 

;--.-.. 

~, -biniSt'rittVas!. .., > e J f' i <~·:.:_': 1 ·-.1.~j : , .1 

b'J'Bit~li.oteCa}:·:'L 1. f·.I e 
el : Aul~s-T~Ó;¡~¿·~.~;-·.: · :<' .. ;,\ '(; r ( .1 ............ , 
di .-Aulas· Prácticas·~· L .:,,( 1:' .e 
El Laboratorios; 

fl · TatJeres~.··:· e· 
gl Auditorio;· 

hl aa"r.ós,' 
il . Esti!donaÍ!iEnto: .1 ···!·I···· 

ji Foooteca •. 

" Ot.ro3. e 1 

Perlodlcldad 

seaestral Mua! 
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Especifique: 

7. ¿cuáles s'on iaS. PS:irt;;ip~1és~ c·~tu~Y..t~~·~d~·: ~-in,~nciami~~t.~~'cie ·1a 

Escuela?· · ·=· ··:- .·~:.'·· ., !:: ", · ~~:~~::: 1 ..... ~,: , 

s. 

9. 

10. 

. ·'"•;.:-. '. ... '.;.;.-. ;-,:~.:.:·'·"?.~'., '.º··. "~~~., i,_ ') ~- ~·'.,:·'.~~: ~-;.'.\"" ::·•\:t" ·::.:·; .. _: .. ·.·.· ', 

··~~~;.~·Y. ~~~:~~-~~~;r ;;;~;~~~~.~~~f t¿~~~~!TI;]il~~~;~,t~~~W;lt.j~dº.·.-· · 
. ... ~" . ; . _, 

·-,:.;',.· ,. 

- " -~ •" 

11. 

> ·'(" 
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12. ¿con qué recursos didác-iivos cuenta' la Escuela? 

13. 

• ·'-<'·'..;· • );,~ ,;,:;"/ 'ti.~' ,,,¡;.,.,:-·:.:,.' .; __ ;~,;:::~ .• _.~-......,-~·;'-:'•""·>-!.,,, ... ~ ""'~'"':::·' .• 

--~-'----.,'-",, ,-;·: _-,-",.-;!"">,""~-:.;,. ;':'._'.~--· ·-·,-~~--~~-:~:-: :··~;=~-:,, ~~~~: ~-::--~~~;:~::· ;'~:~~;~~:::~ :~:~.;'··;~~;~~~~~-- ~~;~;~~' .~ ·: :~,,~ ~· ~,~L·" 

15. 

"· . :::::fü¿~¡·t~;e~i~é\~f zJ~!ll~~-#; ¡f; .• ,,~.~~~. 
si. ·{~;_;./'.J -.. ;-~;~::,.",_,_ .. _ ..... :,,no.-,(;,;,i.:?;~/'' 

· ¿.C~~í~S?._~ .:·,~.-. :. .. ·:,·.·,·~,,.-:,, ~:f_._:::::ri~L~Y .~v.-- -z~,~}:: .· 

17 •. 

.. _.-;,;_~--;--~~<-:: .. ::..:...:.: .. ~:.::! . .::-_~·-.:.:-~L .. ~, )~:.:~~ .:~-~- .-.~:J:r .... ~ ;::_¿ .... ~.::·:.:·~:; ..:.~·:,:....::·:.~ . 
-;::, .. ' .. ·-: ·:.~ "~ ; .'.,~· "•' .• .·:,·:; ~: ,· :.""'·' ., ;. .. 

-~:;· .. : -· •',•. . ·. :·«:::;:·\.: ... _, __ _ 

¿.En tér-minoS .:<·:;-~1{e/~1:~~; ·;·.~.'~:,~¿é'/ ·~Pi~~~·:' i "·d~l'; :·_p·e:_~~~O·n~i 
administrcitivo en cua11to a?: ·-.· .'-: ~,-·· ·'·-_:~~1·.":_,\:'t' · -.;;:: 
ª' có~U~1icací~n- con.·elp·:~~-;~-~~~-~r. d-i~eC~1vo.·::~ .. ---------

. , .... 
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18. 

19. 

20. 

b) ResponSabilidad .. de'' i'cis: ta~··eas' ~Si~m~daS~ ·--------
·-.-:.·· 

.: .. -· .. ~~~·x· ~ :~;':"·;,. . ... t._,.~ ... i·~-~~.:,~;:-.:;.:~'..:~~·-~_-.:)' x~?~~~~-~::;~::,~~···:lf..'ó~ ·.~ ·.¡ · 

d) _Puntualidad. y ~~i~t~~ci'~~;...:,,'./~-~;:·;::·~.:~- .·:•,,;:-. .:.:.;.-, .L'.,·~ -········ ..... "' -.:'.:~·/):~: ·.· .. 

'··:-· .. :· 
·:_;", ;:-., '.Li' ·.~e-.:.'":.·.;'~~-~., .C~' 

¿considera que el Plan de . ESt~¡i'i'~·~.'- .é:J~~ie__--' g~r'; :"_ lás 
necesidades actuales de acu-erdo ·con :':~as _:·~/~eréntes·_:~:~.ác_t,".,fC:aS 
prc.fesionales? · . 

si < 

Por qué: 

.. _: ··:· ... ·_:::~~:~:.~·~.' ,:~~~::. ~~ ... -~;y,_-~'.·t:t,::-);~t-~~·;~;.)I~~~~~~~1:t;~{::~-i-:~~;~p_'.·;~~.;~· .. 
¿cüá1es .--·¿oflSidera-.- que ,·sofl':_lOs: pr.incipa.les<:·problemas.'. que se . 
presentan en la instrufnéntaCión ·-del> Plan\dé;:EstUdiós?.:::.\.:.-:: ~.'~ 

·- • • : ... .,_ ... • ·:., ::.:~ -;.· 1:: •• ;}-~·:.:::~~~'.J;-(~:~V~~ :~~;·t::."):-:f;~:r~-- W!1.~:.-; \.(~~'f.~~.'·:!'.'· 
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21.. ¿Qué cambios considera que se ·requiere hacer:. al Plan de 
Estudios para promo~.~'.. ~~·, ~~t.~al/?=Elción? 
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27 .. ¿se utilizan.tc;rdos los.Programas?,. 
· si .. e .' > no;.( >>~ · 

lPor qué? 

32. 

·,.,·;-c1 .. :·?:7..r~:¡:!".':>:!;.,:\_,,1_,::r::::f. :- ~~:i!:\:;'._'(-::~~~~: ·.:J;: .. G?.·{,~:~:~:Y.0-'~~t~!;;_.:1~:;; ,:,, _. ,·, i ,'.·, . : 

:m~~{~~.;s~~~;~fi1E=f~ii~,~~=~~4!!B~~tf =~~\6~1~:~=~~~~%~= 
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33. ¿En términos generales considera que los~métodos y técnicas 
de enseñanza empleadas .Por. los docentes: cumpler. Con las 
necesidades de formación profesior~al? 

si e > nO:.'.. ~ :...::>.~ -··.· ·, -~ .::_, .. , 

34. 

35. 

-------· "'.•/.~: ------- .. ,,;'. 
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38. ¿E):iste a}gi;,n ntecani.Srno. ~e :sup.erv_isiOf'.l. Y. evaluación del 
desempeño ·acBdéiniC:o?' .. ' "' 

39. 

40. 

41. 

43. 

·si ·e ) ~ ;. '.·: ,:.- .r1ci :~--
:_,e, .. 

. •' ,·,~: ;·:·· : ,: 'i:.:. ,, 

'-·, (';-"" ··;:.-~.-v. ~',":e;., o'<:;;;' -': •. :~:·:/;:1 . .'".·-:--':'·".~·.·:: -'•" 

, -. -" .-. ·. ·.:'.:·::~·t<:~,':· ~?.;~:~ ~·-~ :~;~ :-~ -~ ~;;;:.;:;:·;;.~~,;~-~~;;;J~~\;q~~~.3S:~~-~~1::;J{~{~~~E~~':f ;~~1~f ::~i}7\'.¡·:-~:t~ ~-~ ::· · 
¿en_; q~é aspectós·~.corts-idet-B::' c:lue··l·lOS \ OocE!nté"S~ deben:1meJot-ar? .. 

.,---.. f:.'v(·-~ -:-T;~!c~'::~;'.;;'; ··:·~12:->/J-:1.~:/" -. . ..;'·:~~, ·r-:.:g: · :,::;,·,:: ,e, 'f~··, ': · ._..,;. -.~:;-~::;~-:/ ·,.,,_,_ 

-"··· ,:_. ·,_: .. ·,~ ---,_ 

·· ·._ :,~-~;;~: :t~·y;~:''-~\:';-:·:·. :",-:): ~;~;r·. ": .. ,_ 
¿con·Ca~é· p'e'~'iO~íc.id_acf?' .. :· ,._., .. -1 ---~ 
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44. ¿Qué tipo de estímulos brinda la Escuela a los docentes? 

45. 

<';·. 

' -, ... ,~ . 
,· ..... 

· ~;:~::.:: -~~~~::1~:~~~D~~~~t~{fft~]:;'~gi~;~~.~liTut~}}ª5 . bC.r;~s-. de 

¿cú~l:::·~;~~~:~i~1;¿;*1~.~.(i.,}:D~J·1.~:;~;r!;~\;;ifo~ iN;·:·'.:f··:.,: .. ·. ·· ·· 
" -- .> ',"'.~7. ,;-,: '·::.:. :·<,;;:,'.j.».j:.-;::·.~~;i~;:,.-;....,~;~·i.;i~: .. ,',~;: • .;~·4:*~~¡;;,¡;~~·~~~~;:<(~~Th~h-:.."$;>$t~. f;;~(.2i l .~:.1 :-:~' 

¿Q~Í_é __ ._n_\•e···-·~-·-_:_._·,•.·.·_:_1:··:·,·.~'.····:s_·,· •. :•.•.·_,··_ .• ª_··.··-:·;P_·.••.·.:~····.';·~.::······~.~-.~.~.;'..•.:.~_._.·.·.·,?_.'.' ... ·.: .. ~.· ... ···.:~_·.·.·.:~_.· .. ~-.·.·.•· ... _.~·:::~_; __ '·_·:.~_·.'.·'.···.·.·.··_:,_._ .. '_:¡:·~.-.•.·.··.·.· .•. ~ .• ·-.·.·:·_· .. ·.···,:_:_:·_.··.·.::·~)'.tú'.~): ---- - ·"" - . -~--···· ~ ' --~ ::~~µ:;;~~:~:;t:~~~fr:~~~:;~;;~~-~;:' ~~.;. .. 1_-~---'· 
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48.. lExiste un seguimiento. de:,los. alumnos· inscritos? 
si < > · no < ) 

lCómo se .l levá,:. a·. c;·~~O? ,!-_·_·_· _· __ ._'---'-----'-----"------

.51. 

52. 

53. 
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55. Determinar el,, porcentaje de:·.(cor1sidercir ·5 años a''la 'feclia> 

a) Deserción 
b) Ausentismo, ··" -------'--·.:-~~: 

..... · 
e) Reprobación · ":- _._.----'-'--~-'---'---
d> -Alumnos .. irr.egÚiares·-: :_···-·· _. ------

, ~., _:,,·: ... 
Señale las ·causa·~·::_;·i.-·.~-·;·:~;~:-::::~ .~-~\: ::.::-::~;~,< :_¡~.:· 1 :·: ........ -, -.,;;~;·.:.,;,:,, ~: ... ;·? .. ~;_·~: "e:,;: --~::;~.-:--,e . ;,_ .. '. i:;;.: 

al ". 

56. 
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57. ¿Córno cal i ficaria la comunicación' entre? 

Directivos-Directivos 

Directivos-Admvos. 

Excelente Buena Regular 

i. <' 
'< ) . 

Nula 

<. 
Di rect i ·vó"S-MaE:stros. 

Directivos-Padres de Farn. 

Directivos-Alumnos. 

Maestros-Maestros. 

Maestros-Padres de Fam. 

Maestros-Alumnos. 

Maestros-Admvos. 

Alumnos-Alumnos. 

Alumnos-Admvos. 

Alumnos-Padres de Fam. 

·.<:.,,· 
e .>: -·' '.~:( ·."c¡;c~.-,,,: ¡' i 

-·:,.~e--: -.> .. ~;.'?~(N/ '/>·~-:~~~:,·· _.\i'·:· ·e~ > .·' 

58. 

59. 

¿se llevan a 
la situación 

si < > 

~·' '' ---------.-----'-- .,. 
---------'----"---'---'--- ···: 
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60. lExiste en la'Escuela ,l.m)~lan.Anual ~e Trabajo? 
si e- ) ~·no:,( ) 

·,. ·::¡ .. ;¡ º····:.:w.~ ,_, t~. 
¿se· da.· a· conocer a· los' dOC:eiites? 

st.·c: > ~-~:, :, .. ,.,... ·T ... ~no·:< ~> < 
¿a)~ qLé>i~· ... ~~'.~: F' <Z~:·- ",;;~;.~.: ·~L\~ '~}:;~_· '' .. 

62 •. 

. 63. 

64. ·~~~~t~~~~~&}!~f.W~'i~~1":'~,·~'-'º. 
¿e~~:~~~--ª~.<~~~~·: -~~ ~-" :,~~-,:~·~:>··,· .. ·:.-... -> .. , :·:~~~ >/~:r· '\.·,:~::_ ":(, .. 

, ' ;' ''" • •• , '> ; .. • e·''" ~ ' " . 
•-;·:" ._ ,_., :· .. 

216 



65. ¿Qué cursos .. ofrece: la escuela. a S':-'S·· doc~ntes? 
;, ' -· !- ;- ~·-' .,, ... -· - . ~ ; 

;,,-· ">:,. -

67. 

68. 

~-· -~·:/~:;.~,~~~~,{~': :;f,;_~.:·j~~1~~-~~t;\'~~~~t~~',~ff!!~:~~¿;~!}~~~;;L'.~¿_~;~:~: ,:.- .. -- · -:-·-.-.:; -
¿Quiét1e~: son ·-los··:encar9ados::de,;di.chos·.;:·pro9ramas?·; ·.- ~ 

., · ,:,..:,:·;·._:,, __ --::::· ... -,.:_,_:;·.':~,~,':.':x.r-:.~;~~¿,_,,'. n'.;.~~-- :?-."-·:-:<· ::,·; .. ·.·!:·::. ·,-, : .. 

, _ _. ... ,,"', ".,,_ , __ _ ,;,::,:'..~:-:.~;:;1;·;'::L::~-····_ -.;.,.,.-,:~~ 

¿Qué opina d·~ -~·i~~c;:~·::--~-~~~-~'.~-~~~-~';t·_.~._x:;_;:; __ :.:_:---_:·: __ ;.-_. __ ·._.:,_._._. ------
-'"~ '-.- ·_~_,, ~~-- "~--::···· 

._, ....... , 
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69. ¿Los.alumnos y docentes particlpan en loS eventOs artísticos 
y culturales que organiza la Escuela? 

· si· e··> · -· · .~º·- ~·.:.".> · 

¿De qué forma?.'-· -----·-··-·-' ·-· '-----·-··-"·-· _'._~-_;,_ •. _____ ._ .. _._ 

70. · !:~:;~~~J;:tº·t;J~,t~:~f ]!]8~Im:~r~tf i~r2r.~.•~.:~ ... t.~ª .. •.: .•. ".~.:.•.'.'..;~.'..::~.~ . 
Cotejar:_: ···· . "..;;' ... =;;,~~-?.·~:;:..r .... ~:;<.' .. :", .. ,;:.:~+_::::~::~~-•-:<t':"')~·~,·~1~;·'·i:; ;;):.;~:/ 

· -~·:,;.. ·-~~ · ~,;.~. ·,~;;;.';_.-:··.' · · ... ~.-~5·~ , .!!'.·)· 1 :-.: ... <~-. ··: :r , ; .. ,. .. _:;·:. · 
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74. ¿Ha participado en-· aI9t:in. Ó.~-9a'1~ co.1'e9~ado? 
si <. ) no .. e ',) 

¿oe qué Forma_? 

·· .... ·_,., 

7S. 

76. 

'• '· 
cotejar:· 
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$UBDIRECCION GENERAi. DE EDUCACION. A_RTIST_ICA 
,:. ' 

DIRECC!ON DE :ASUNTOS ACADEMICOS 

··.-.><~ :-/··.: 
"_.:.,,:·. '·'}i~ - .':{~'.: ... .:..-_; __ :;._ ;:~-.~· . ·-< 

con t:!l pr_esente: r¿~~~--tlO~~~-i~'~·- ·se:-.. Preteride·;:o.btE!ner ·. 1uroJ.·mac1on 

,.,,1.,vante • sóor,E.', ~~~~,::!<'.~s.'a~~,".t~!:.~' ií.e~,: ~u~n~c~r:'.Co~idiano de la 
escuela d0nd~·.:~P~eS1:a~.-J~:s'ús-~--SeZ.:v.ic.r'OS .·:.~?- Pór:·tanto~- ·-· 1e sol ici t:araos 

resr ... onda se 

buscarán 
- : .--:~._ .• -··- ;·-: :;'.··.':::·.:.: .:_ .. 

. . · .. ::-;·. - >r. ·:. ;:;:, /'· :.5!/J.\.:·_~).-·:'__:'f . 

:.' ::~.--.:~-~~~ }-..-:io'.'· ·"":''.~;; _,,.,.,: .• ·- ' 
·', __ :_;.._,;: -\~~~----P~<::::.A;;:·,\·_:.;_,,..;~-~ -~·i_~:_.~~ · · 

·:';"·.: ::·.;,~-:·.:,,:..:;_'C.,:,;:.,; . --· ' 
.. ·' :.~-.::~~;:~:<: 

l Ns TI' lr~ \::}i o N'Es, . 
'.',:,'-;·:<,:'.: 

•• -~-·,... <. ~ ••. ~- ~'.; :t-~ {.~-~'.-: ·.:r.·h ~· .. ·:.; {.?, ~¡ :•/· • ·~~·-~~-::·: ;' 

l!:l cue·sti~~~r'.16 :-~>~~¡ ~;~·~~i:~cturadb -con preguntas 

múl t~~+~.-~-~~~!:~:~,:~~~]i~~~i~·~:~_;12·.:~~~j~~:~~ caso_ marque con 
·:;;-; 

de opción 

cruz en la 

lo que 
·· :1 ::·.:: .-..:./ ... .: .. .-~·-+~~ .. ;..;:·~: .. :· ... :.. .. ::.-cc--.J~-:,.· ·-::.·;-::-.-~·:, ·-'··-· 

Consider·e-.C~~ve~1~.~~~.~-·~,,~>'nec::e~1 t:az:-;:;_·ma:Yor espacio para anotar su 
~--,;· ... ·- . ".\.,.:.. .. , ~ ...... . 

opin-ión'; .ui:ilic_e .ei.-_'.revers'O'.'de'.<ia ·hoja o una hoja anexa si asi lo 

prefiere._ 
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".. :'·':'.," 

l. ¿c;uül es-·-~U= tÚ:~~~~~--~!:1~bdLJ· ~;~--e~t.U(ú~~?· 

~ ¡ • ~=~~~r;.~~t~.:;):if;f.i•;t~;,,: ?~>·'. ·, ··. 
· ~~·· ~~i~~ér0,;~~.8~'~_i'/N~:~f:·.•···· 

',;¡¡; .. ¡;:;.; ·:->: 
>y~·.'?'"'.!¡''·'-.:. '"·/~'-¡; 

~L ~~~~!!~~ .-fr~:f4M~u~~f/~~~ .~F ¡;ues100 qu., d;,s;,~Pefia ·en la 

~cu:¡·,¡ ·.:~~.' .. · .'.::~,.· ..... :;s~'.~_u{~.:.·,; .. ~.: .... ~.:~e~~i~:tir~~~l.::::e{~n;:~·c:~:;",t.;a,{~~.: ~ ·_;·- - . -:: 7• -~ 
.... u ~ ~ .... y.... !~~:·~ó~o.: ·.eiiipiéaao~ en lit: - -·rama 

adminis~i:-a.~iv~.'~-:~:;· ~-e~··_ 

LUGA1{·::• o'<.;:{•:;',.';-- .PERIODO 

t.) 0traS' ir~titUci~ra·. f'llbu~as ·. · 
i:J lnid~UC10f.~· P~;-t~i¿~-j'~;~~-: .. ,,._ 

·-·--··--· 
aJ inrahJero 

aJ OtrüS 

l. ·J 

( 'J 

- -~:: . ' . . 
4.. Especifique'. Eu:S-curicion~s ·:-de'ntrO ·de·-: la 

·;; ::~:::. .,.~-~--=- ~:;-~; :.\-',! ..... :···; ·. - ~;.:~'.>: ·,' :.;-_: >~:t :' ~,~·:¡ ·.::;.::· ¡:·~_:-::-. :~::-_~,-~ ;~·~ [/.:~ ~:;~-~';/-:~;;.::. 
s. · Esi>ecif i.q"ue·_. ~1 ··:·~1li~-~~º -~~~- ."~:S~~-ai;; de :-i~~ E·~¿J~~~~~~- ,'.~(:~Íreéti y~s, 

·ª~~-~~1~~--~:~~;~~}:~<:>S:";~~-~~-~-~-J:~;:~·-;::{~;;:~~1.~.:.·.f'c.:.~.~t ~:\~~:~-'.~~~.:/.~{-.:_ ,. --~- ...... . .. ;'~:···· ~--·~ .. 
. -; .. ~,A-~· ~- .. ..., ... _, . ..;,<,•~:~··· :::..¡;":•,'""!~·:;•, 

6. t>Jencione los ;~;;o's -~.:~i~:;:~~:i~~~¡-~a~ió~·>·"adin'ii~ist'Z.al:.iva 
recibido'a 'través de'"

1

Su:.·t~O~mación pro.f~siOnal. · 
que' ha· 

. ,,, · ... _,. ;..:."- -~. 
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7. 

11. 

CUl!SO PC:lUODO OOCUHÉN"fO OU'CENIOO 

¿u1:11-iza :.>~~1';tía1::;s·: :/de ·~:j,~c;~üJ-1i.'i.-1~·,,'¿;~ · -· ~- :-vr~~~~-iz~clo~· 
réa1~-~.~r:-;~;~~~:·1ati~,::{~~.~~!¡lis:c~-~c1 v~~ ;.:i}:\~~\: ;,;,_é;J.·.~ -~(~,:.~ ~,·[f:',:_:~j·. ~ 

s1y:· \1(: '.:'(:~'_: ·\'. >:'.;.,:.)~ ·:·, :r;9·,~_::,.,~_c '.:-. i' ~--~ .... ..;~ ..... .,~-. 
r::~~~ri~-ii~ü~::·~~¡¡~,I~~;.:ú~i-:~{,{ -· ... -.. , _;·': ;._;_ · '·.: · · 

'-"'' -.·.,,, . ., ·-·.i.'" --·>.·-'.·-•;:, 'Lé, ';:.;'/;;~·2y?;.~. .(/-{;_-· -· ;: 

para 

~ -: ::· ... -.. _ -_:·~_;:, :.};(~i~.:.:·J~:~:~::..:~,~-:~·;_:--~~;~:~:.r~-:~~-t~~t~~:fl:t~I~~i~~U:{"~(~i-~}~~;,-:~~ ~~~:~! ,~,:~ .:._> .. 
¿La: situación•. actual':d~!':los·? m~nuales~en :que,~··se_;apoya,.es? ... 

: ~t~~r~i~~i~~'~11!1~~f !~~t~i~:i~·::.·~·· ; ::<.:i~'' ;¡:;:'. '.'. ... , . . . 
Ya Se modificaron ·-·ant"erioZ.:inerú:~: , ( ) 
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(.;r\1..1UAU 

al Peralte 1a' partlc1paéion ·11~ U~téd en :1& · 
tolia dedt;(J~ionfS •. '.;::~.::·:, .:.:.::~.,~. .}·; , ~·; ·. :· 

oJ se ·ii.lestra Jntefasád" Por "ias acdvílÍa·~·.'.: 
\les qua l:Steü i!~eiilpr:ria;· ·;,,,\. . > :./ · _ _:1\ .,.,, '.-·:;º~· .. ,·· 

e} L~ da a "cooo~~·a -.tie1pO: 103,, acuf'rdOS 
concernJentes a·su·ar~.;-/ .. ;'. Z,.';:t,.· • -'- ,j 

-t.~->>~~·:- y;3; t~.'.;~)- -~~:~ -:.~~·:~: ?: . ·,<~:···'" '.~·17(\' 

_-; ... , 

;_o;:>\.!,-::,. ,.. '. ._-.···:- ·,·,·~·· ·, . -~-:.,_.: .. :<.!>.:'..'·:':. : :-~' 
13·._ ¿Qué, ·1a-bo;~S :·;~~i-I"z~·~:::·p~i-a ~L·1·~~:~,_~~~ i?as·J¿'~~iiV'id8dé!é. dé.--. ia-:· 

escuela·' con-;-.iás·:o instanci"as 'dei ·)n~titu~o':\_'< '<";; .,:: .. -:,.c.-.-

·/;,:f -.-.·::-··.: =-,~--~_:,,:r,·~:-·:··,· '-·;\· .. --~'·.->:.:>.·:··:: 
,--. -. - '~ '· .. 

.. :~.~ .~" -· ·1.c:. '· i;;.,,_-:o:":~?~·;. :.·. 

14. ¿Qué 0P1~a:~ det-~·desempe·fi~ de su tr.:lb:aj·~·:: ~~ ·:c·ua·;;i:o·:-"il :· -. · · 
- "i'.'. : ._~_~'- -:_· ·. . 

',\CALWAD, 

a) La organizacion en el ti-atajo 

b} La coaunlcacJón de acuerdos o probJe-
1Atica ad;inistrotiva al pa-sonaJ do
cent~. 

\.} La reallzacJón oportuna dé: los traaJ
tes adnlnfstrattvos o docentes. 

dJ Se sJente interesado por cubrir las·
necesJdades del pJantel y docérltes. 

HB , B 

.H 

' . 

15. 
: > : . ' .. ·.,_·· . .'. ~~·~.;~<-

¿considera que la asignación. d~~l'~P~~~~.~u.e·s·t~ a· . .- la1 .. Escuela se 
da oportunamente? .-·~' '.. :·,-.: (~·-' · ·''.>- ·" 

sr NO .{ 

223 



16. lCree qué se le c0i7tuuica opOrc.uúdmeut~ a la ~scu~la el 
presupu~stv ~s_lg1.1ado. por -.. Pr6i:ram_ac~ó.n;:y · Prt:tiupu~Sto? ··· 

SI 

22 · ;~~~=1~e;6ri;"~~~J;j~;~~~!~1~0';f~~;~·;;~~;;;~::!t~ú;~~s de . la 

·-.·~-~· .:-(~· r-,., ..... , .. ;,'"~-· ...... <; '·->:o·.:· · \· :o U:,_;>:~_;;_~.::. 
· · · -.-;. ·--· ···· '. -~ ~~ .. :. :;~_ -~~~:~ ... :l~:.:?i_.::.~~.'.:E~ii~~~.~~.\\~~~,'.,:~:: ;~·~_;-~t: ;_;.~.~,~:~:.~.:·~·- :·."; , ·~ 

~' •. - :-····-- ,,.,. 1;':'•;;- • - ' 

23. ¿cQ-~i~ld~;~:.:. que·,,;-Ías so;;ic1
1
tudes ,,de pl'.~·i:~·~;~.·:>;m_8~ei--~·a1~-:ue · 

limpieza· •. ~:. . . mei:-cer·lal ~ eléctr leo. · ~-ce .. :.~-:,;~ .~:so11-:- .-, surtidas 
oportun8mt:inte para' satlsfé.lcer ·las· n~ccsldades dt! 18 Escut:!la";' 

Sl NO 
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:l.t.. l.El 111aterial . enviado por td a.lmacé1~ .::~~i:~al, ,es .. el .requerido 
por la EScu~ia? · 

Sl ··:< r ·. NO ,· 
·.' ,· -

:i::S.: LCJs· D:.ater1~ie~-~::'.\i~~'~:.~oh' :·:·s;:,licitcioos" po:r :la ~i)!SCliela . so11 
entregados. en:~.\;.,.,_~·,_;·~·.-.-·:· '.--,.:-...~: ·· · ~"--,..., -~"-...... · 

27. 

28. 

29. 

30. 

-i:_"j</1 ,~~·.: _:~:<•::::·: 

~~ ~~~~-~~·~~:r~t~~Y:.- ·' ·<:~:~:~~:.::~~-~. --~~, 
c)Ocroi;:,,..· ''· ·: ... < .. J_''.;t;.,;: .. ~-•.-······· 

--~->· > .. ::.·.'....;a_'-'.':~\:: . .;.:·,;.:...:-,_~;.'"-,:.'~~;:,'r~; .. ·.~,..,- i-<."'•-!~ ' , • ,• '.'. -/- -·- ··h·.-·,..,. 

¿'~á-~·~-~:-~s&~~ 6}'-~~Üc1~~.!;·!~:~;;:.ff;~i~~-·¡-6J~~\~-;~_ii~\~~:~~~~t~; . ~:~~·-_'_: r7~ pu~s ta 
oportuna· .. a·-:.-1as:~necesidades:· de~.-ia: ·escUela? -- .- .-.- .·~- ' · 

-.. -. --~·.· ~·:,,_·. .,-.,~~, .... f._._ .. ,;.,·.r:·· ---..... •{.--,~J--><:)·..-~•'.--.·,~.·~·:1~~··:, 
:·_':.Si-t-' t~<~-:~_·_-.:~ .. :~~ .. _-.· ;··?,:¿L:~. \~t;~::::-:~: Ncf:{::\' e ~-~e-, ·, ·:-" · . , 

~ '- ' ·• 

¿é:ue1lca'r:~on:~( ;~~'}~gE~~d~CÓ~~~>~~~~~· ¡as ~un;:;iones de 
escuela?· .. ·--- -_: ... ... x~:~~;~~:_¿ 'l,,)~~{'. .. (·~~.-:..¿>,,-.~.;:.~;~ ~;: 

>'··s:I'._'<>·''-:-'/': 1
•· .. _.,_,,;.-._,,.· 'i°No•: < .. ',,:-:· ·-"··· 

;-,. ;· . .: ":' ~ ... -~ 

la 

señale con '~~~'i ~~1 c~~~il~~te>~úil'o . cuen-ca la escuela 
(especi!"iqu~ _can~i_dadJ:~: - · · 

Pizarrón·"-.-¡ ·,-.' .-.- ... ,'.::{;1::-_(>':·,.·:_.,, 
Proyector de -~uerpos.: ~p·~~~~ .:·,·~o.;·.(.,¿:_,._) 
Computadoras '·>·: --.;-:-( _-.) 

~f !:~;E~:::fqu~!'' ~-':{~:~:((l;,~ ! '/Sl .. -.... 
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32. 

33. 

¿,~t.:ilt..dt: lo t::A..1.:...t.ci1c:.i¡:,, <le 
!.:!1 númt.:ro'I 

AUlüS 
Labora't.or lu 
·ralleres 
{oncileca 
Caf..::ter Ja 

) 

.)¡ 
·. ( ) 

.\ ·} 

. ~ .. : 

'· la~ !::J.,bUitnLc!.:'; J11S:.:.uJ.a...:ivm:::~ 'y c..oi..>t.t:: 

llibl iot.~ca 
AU\.Jltorio 
-Vesl:.ldores·· .. 
:.;an 1 ta J..; i os 

'.!.'o~·~_::i::-:.~·.·;·:::::~ ... ·.,_;·;;:i .-, ~·:.·":> r.:.'·! :,:. 1 ·~.~-.- .... ~ ..... , ~i:>,~~~·. ,. ·~ '-'.:::· 
Las"" iÍlSú~!b~'.j\;·.~~i;~~~~~-~·fis:¡:~~~~·>¿;1;··· el.' ptli"l·a'.fti ·~,1~.~~~~~i"rir ~.).c.n· e.JU~ 
condlc.~on~s·> f l;~.f-~3S":' se ·.,·.a·ncuefl~r.~n:;r:·, :· .J:-: "-' · ··.~·.·'.-.. ;.,\'.,.~-;. ;:.;,.::1 

EXC!l!.E:IT'~' ;. L;"! u~~~~/\ .<. y,· '.'{l1k~r;}~~;.jL ~~:;;;,¡fü~/~[~:;:;~:·: 
i~~ 1~; i:h~~~~:.~!ª~~. ~= !~~~:i:;~t~J'.YÍ/;E!llef~:)'.,~~<~c)10.o menor, a 

CAOA. SElS ·;1ES~sl .· ) . • . u;'.',.A:t-" ;,;'.'.\;jÉ~~r~!~W:,Ar~)· .. , . 
3'•. Número ·de. personas cncaZ.gá.dEis ·.d·~·:::i-~~~'.¡~~;:·;··~,i~~·~~' . .'~~;ri:~e:~i'miéntes 

con excepción del personal. ·de -JimPi~'a :::{~:Yt:. _.-:·;.~~;¿-~;;,;·.; . :';,' 
-. _'-· .. (>;>'~::·º> ·>:~;·~,' ··i ;'.:-.: ;;; :t- -.... 

: .. : :·: ''. ,' ' _;. ;-''· ·~ :•, ,: ' 
:'::.:::..,,.. 

.'" . -.-:-'"':·.'~·-_ :-,;·.~~:·:_~ ... •·,:. . ...... . 
35. ¿i:as p€:rS6na-s· ~ii~".argad~·~, ... : d~l --:.- ·roa:iitén'iw1e~to pertenecen ~1 

personal de ··la esC:uela"/.:.'.. .¡, ' 

¡' 
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~ :·: -·:· ' :~ :-; :_. ' ' ~. ', ~ .: 

INSTITUTO NACIONAL DE ~ELLAS ARTES 
SIJBDIRE·:CION' GENERAL! DE DUC/\CIÓN /\RTISTIC/\ ' 

. D!RECCION DE ASUNTOS·/\C/\OEMICOS. 

CUEST:IóÑÁR.:Í:O PARA DOCENTES 

PRESENTACION:: 
.·.; .. 

co'N . EL' . ~R~SE,:TE: ... CÚESTIONARIO' SE PRETENDE OBTENER 
INFORMACIÓN": RELEVANTE SOBRE 'OIVERsos- ASPECTOS" DEL QUEHACER 
COTIDIANO 'DÉ <LA . ESCUELA· DONDE USTED PRESTA SUS.· SERVICIOS. 
POR TANTO;.:·LE.'SCL!CITAMOS· RESPONDA CON VERACIDAD; YA' QUE DE 
LOS" PROBLEMAS DETECTADOS SE BUSCARÁN ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN: --··~ .... . 

''" ,-,• 

INSTRUCCIONES: 
. ' ,: '.\· 

,:... ~';,~<·.;e; ... : ..... ,..,, . .;;;:~ 
EL ·.CUÉSTIONARIO ESTÍ\ . ESTRUCTURADO CON PREGUNTAS DE Of'CióN 
MÚL TIPLE.;Y:DE.iO?HlIÓN. ·EN EL PRIMER CASO MARQUE .CQN CRUZ EN 
LA_ .OPINiól·i',c ELEGIDA~':é"EN' El. SEGUNDO, CASO RESPONDA CON. LA 
AMPLITUD· LO·. QUE .CONSIDERE CONVENIENTE. DE NECESITAR MAYOR 
ESPACIO ·P.ARA -ANOTAR SU OPINIÓN .• UTILICE ' UNA HOJA ANEXA 
SI AS.t, Í.O PREF

11
IERE·. 

GRACIAS. 

SEXO:=-----. ··"---~.' 

., Nsi ÓE CARRERA 
GRUPOS .. 
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PAGINA 2 DE 16 

1 • - ¿CUAL ES SU úL TIMO GRADO DE ESTUDIOS? 

.PAsA~TE TI'iJuióo .;·CARRERA'.'·' DlÍRACÍON (Aflosl 

A) DOCTORADO e 

·~" ,',, 

ESPECIFIQUE 

ASIGNATURA(S) !NSTITUCION ÜURACION 
IMPARTID.A(S) (AílOS) 

3.- lREALIZA OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES ADEMAS DE LA 
DOCENCIA? 

SI. C NO C 

ACTXVXDA.011!.S %NST%.TUCX 
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PAGINA 3. DE 16 
4.-. i.HA ,TOMADO: cuRsos :DE ·CAP.ACÚ1Íc1·0N EN Los· óLTIMos Dos 

AFJos? 
' SI C ;.l ¡ NO·! l.: 

5. - ANOTE . CUALES. HAN . SIDO . y. su :.DURACIÓN:. . 

N·'o 

,- . :- ,. :.: ; ' .. , ~:' 1}-. 

:' -~.:-, .. ~.:~_·.-·-··.::·,::'.:_...:L: \:-" .... ~~-~-~-:-,.-:-··: .·- . .:_~:~;-~ ~":::.:·. -~·----'"·-:. _~:; ::·.·~ -- ,,~.: .. -
.•.. "'·:··· --,---.---,-,---

--.~:l:' :~:.~--_;,:_\'. ·.·::::.:~ ..... ~:~;-~;,,:; ·¡~~;;.;_~.::.; ~?~·'._'- "';' ~;:i.Y· -: :.:~:. •·. :··,'; .. ,:·· ··""*'-.:· ·- ' ··•• 

---,-.,---.1-"'-.. ----~=-,-~--:·-:;-:·::1~~:":~~:::~~~;;:~~:,;~,,~~~i'-.f1~i;:·!¡;<:•:.· ,: , ... 
----'----.. :":,·~--~<'~~-- ---: .. :. ·-·' .. ·¡~---· .-'--.:·:¿~(¿;~::'~----~-~--'.----'------

. 6. - lHA_}~f'.~~.d~.~.:~.4~~Q~-~EN[LDs: óL ;IMDS' ·~o:' :~':s? '. , 
....... ·· .~~-.. , -

. -~ . ,. .. s1·:. e -~¡'· ·:t~_():Cf·.:_-;~)1:,_r ;,i, 
. -· -~- ,:-~·;·~· -···.:-:··, . , .. -- . 

7. - lCU.4.LES? 
... :·-, _,· .. 

No M 'e·~.:~~·:,; _.,.~.~'.~~l'·.-;.r;·~i~(R .. A .c~-~%~.º--N . 

•:> ~: "~': ,.,.~ 
' ~ .• :- .·¡.' . 

·"' XNST:CTUC:Z:ON 

·.·f 

... - ---_ -_ ----.-.• (.~~~·:. 2·,r-,··-:.,~.~0 ·;·~·.-, ... ~'t ~·, .. 

<• ) 

229 



· P..t.GiNA 4 DE 16 
9 .- lCUÁL DE LOS. SIGUIENTES EST.IMULDS HA. RECI.BIDD:,EN .LOS 

oos úLTIMos Á~os? · 
.. :. . :: .. : - •. · : ·-sI .. NO 

BECAS AL- DESEMPE~o·'ACAD~MICO ¡. .. l..- :e ·') 

~~~~~~~~~:~t}~:RMÚroN .;;;,.;,¡,i :,E~, .s ;.¡1···;: t:!· :'' 
OTROS . '•:···• · .. ·•'.··- .h·. 

10 • ~ ·• :}~~~¿;~~~1;~zl~~:At~~·:,~~t.L~~f x~~.:~~;€~~i:~~'oÉ'._: ~EscARGA. - ~ - · · 

12.- lCONSIDERA QUE LAS INSTALACIONES SON? 

lt O N C [ P TOS SUFICJfNtHI e o N o f e ¡ o H ' s 1 l<t:Clll[N 11All':'f:NJtll[NtD 

! :n .. e luttU.NTU eurrus AfOUlARU tu.u.slurhPR[" nen C.liSf N:.,iNCA NUllCA 

l.UlAS 

IL!BORATCR!O 

TALLERES 1 

fO!IOIECA 

BJBl!OTECA 1 
!UDITO?.!OS 

BAROS 

YfSTIDDRfS 

fSTAC!OIAM!EHTO 

rm. fl~CTRICA 

mm1.1 AO~VAS. 

OTRAS: 1 , 1 

- ~·- -------------------------- - -



Pi\GINA 5 DE 16 
13.- lCONOCE LAS FUENTES DE FINANCIAMIEN.TO DE LA ESCUELA?. 

SI NO.C 
-·, ·-· 

ESPECIF.I.OUE ________ ;___;.~·-'·';__;~-;;... '-'..,'..;';~--;,_.: __ ::_: ~-·-)_ .. " __ _ 
>.-.' ,-. ;.· . ·.\"\ 

14.-

-·-"J ;~,;: ,.._,.,:.- . \\:·>~-s .. , ,_·.,;.-:.'~~·:,- --;~¿-. . ~~, • 

lHA PAR11c1Piioo,'Eil-: Alciúil' év~~roi'~r;~;..~r~~¿~~Q~J~c;~~ºs 

:-:R;:r;;.~tu,~,á~! '.;.:;.,.:~~:·}1;·1~.x~~-·?:~·--:-I_~_t·.:.~-~~.~.'._;_{~1;~.~~~t~~j~: · 
; -r_, e•.:,'..·:¡~~--:,~\:' -- .. · _ .;• 

lEN. cuiLES?_ .. :,·- '-.-__:.' -~-.~~" "\'j·:_/, ~:r~.':'-~-. :;:,-:.~.;;,. '::~~5~\':»'.:;~--!~~-:--:I 

· ·., · ·,. ;::./·:·.~-~~-~f~i-~Ff:':\.~~~{\:;~~t~~sj~!~~?.'/J~~~7~t\/~\1~~f~~ ,._ 

15.- lCOMO CONSIDERA EL EQUIPO Y RECURSOS DIDACTICOS? 

("o u l JI o e o H D r e l o lf [ s ACTUALUADO ll[CJUN nANTrNJl'IJfNTO 1 

" NV fllC[L[NT! DU[NA ll[CUl,AA ru.u Sl NO su:ni:n A vrcrs Cl.SI NU"IC& wuuc:.I 

! 
1 

CUENTA CON EL OPORTUNAMENTE? 

SI C NO C 
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, ....... · PAGINA 6·· DE 16 
16.- lCDNSIDERA. QUE EL ACERVO. BIBLIOGRÁFICO. CON QUE CUENTA 

LA ,ESCUELA .. ES .ADECUADO ·A· LAS' NECESIDADES DE SU. MATERIA? 
'.} ~ .e; ; .' ;;,;¡ 

'.·,, . -';( ... , . i' 
1 

:''.. l' '-.,;., 

lPOR, atJ~?-· _._._·_.e;_:~-.,.·_··_··-~·-· __ ··_· _.:.,.·\..,..\:.,,.>_._ .. _·;·~-----e·,..·_'.·._:,..,~-"-·_··-,----
,..,;~:.; <·~~:·~· \·.·s.;:';:,1:: <-:·,'-:~:-;: ... ,{ ;:·_; 

18.-

232 



''' .. .PÁGINA/ DE 16 
22.- l.QU1f' OPINA DE. LA SERIACIÓN 'DE LAS ASIGNATURAS ESTIPULA-· 

DAS EN EL PLAN'OE:ESTUDIOS? 

"·-¡;i:t:i~J~1If 1;Bi!~7\~~~;;i:tr;~~t:;~-;-:··-
26' -: . ~~~~~~t!~~i~x~~~~~\~~~t~&~~~~,1~~5.l:f~;~.~~~·::r~·;}r~NCIAS 

: .. ' 

• • • • '···- • ; >'. :1 . ,, ~· ~(. : . 

29. - • ~~~~~~E!~A'','P;é;T·~áLM~N~E ;:E~; l.f REVISIÓN, DEL P,L~N DE EsTu-
.. '_,;;,~;' • '.~~ f. -

31.-. lCONSI~·ERA.·OUE,EL PERF:Ú'.; DE. EGRESO CORRESPONDE A LA DE
MANDA' .SOCIAL?" ·; 

·-r-.~ ... ···:+-· 

SI ( NO. 

/.POR ou'it? -----.,.-------------'-------
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PAGIN/\ 8 DE 16 
32.- l.CUENTA CON,.EL PROGRAMA oE· ESTUDIOS DE LA(S) MATERIA(S) 

· OUE' IMPARTE? . ::,'e·· ;,,· .· .. '. 

SI C l . '.NO :( .· l 

33 ;- ¿ÓUÚNEs];F'¡RTiéIF'AN~EN ·su. EÍ:ÁBOR~CIÓN? ·' ·. 
AÍ USTED:(•·:':~·,,,:;;-,S?~·. x·~·'t' ,,,, ·:e 
8 l PSICOPEOAGOGO' ... , ; . . , : • : .. ,.,. ( 

·.el ornos'..oocENTE.s'·'."r,·;:·":-· · . 'e 
oi' DIRECCióN'.•oE;·Asuiáos''.ACAOÍtMicós (. 
E) OTROS'·:· '{•:. fi·.;_:;¡~.· •. ,';.,·;:;~'.'"·,:.t"::Ai.,:· .... ,,_...·c\(i' 

..... -: ·~:·.'·,:·: .• .. -\!' - • ' .·;' ' ,\. ::~·~ ~- '" 
-.~/' .· 

311. - · lQu~ '~(E~0EN~~~ ¿~~~~~~¡,:~, e( ~RÓ~RA~~:;¡j¡, 's~isl c·M'ÍITE-
: ~IA( S) :: _; .. ~ ,~-~: -,_:·;;··· ·t;~'-' .~:::.:~- ; :,~ _;'.~.:·~ .:-~~W'). ~-. :'.:~ :: ··:.j.: . 

,, :(~·- ·"J::-:f·- .--v .• -;-~,_:;~;- ,-- .. ;·/_~-

".~·· 

39:::.~~-A:,A ~-ª§-~é,~{;~~\i.~ ·r.~~~iios: El PROGRAMA DE ESTUDIOS? 

·sr ·.e i.·,.Np/;:}:( 
40. - lC~MO. SE. LOS, DA: A CONOCER?.', 
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PAGINA .9 DE 16 
41.- ¿Qu~ INSTANCIA(S) DE .LA ESCUELA o FUERA DE. ELLA SUPER

VISA LA INSTRUMENTACIÓN DEL .. PRDGR.AMA •Y :coMO·.SE REALI.ZA? 

SI <' NO < 

¡:scRIBALO: 

. CARRÉRA;'_··----------------'-------

ASIGNATURA(S): 

''ª.-' ·aEsciÚBA ·i:,.cii. T~CNICA( Sl o TIPOS: DE. EVALUACIÓN.· QUE ºGE
NERALMEtlTE UTILIZA•. EN SU(S) .ASIGNATURA(S) ¡ 
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PAGINA 10 DE 16 
1,9. - lPROMUEVE LA PART ÍCIPAClóN oe.:sus AÚJMNOS. EN CLASE? 

. SIEMPRE:: C l '.ALGUNAS VECES "C )i' cÁs'i .. NUN¿A :c'.Y NUNCA( l 
lEN O~~ FORMA?i-\t·:·'"' 1···~ 1:~-:',',··,·:··~·:";.:; 1-;.";' ,_:··i"'::/'1 '·:~ 

·:-;> 
· ··~ · . .:·: .. : '.'li~:;~L Jj~-~-L~:2~~.::.J~~-::-~· ... --

54.-

. ·::--,, .,, . ':·, ~; 

. ~j !i!~:~::~E_]"J··'.\,j~J:t'.Tf ~: .. ,._,;)' .. · ... 
55 • ..: lCONSÍDÉRA. QUE sÜs, ALIÍMNOS':·TÍENEN ,·HÁBITo's. DE"E.s'ruénos? .. z~~~~~:r.i"ff ~~:~6~3~~J:,'.:::~;;'.::]' '... : :,•. ··+~···:·····':·· 
56. - lEN. LA EscuÉJÁr~~\ciFÍ~ÁNi~:~N ;s~~{D:..s ·01DAcl'rc/\s PARA' i.os. 

ALUMNOS?.. '.<:.!-'.:'.> .. .,:;,.:; .. ' .. é- ,.~,:,' .. 
SI < · l .Nü:C.'.. l · : < •. ~·: ... 
lCO~J 'QUE PE~IODICIÓA0?_:·_··_ .. ___ ··_·';_._· -----------

:.··.!; ''·•> ::.·· ·-::•· 236 



. ,· ,., . P.IGÚll\ 11 DE 16 
57 .- l.DA USTED l\SESDRfl\ .":C:ADEMICl\"I\' SUS 'ALÚMNÓS .FUERA DE. 

CLASE?.::-. , ,,· 1 

.SI < ·J NO .:1:<;1:"" 

ss'> lEN OUE c:Dr1s!~iE; ~~~j¡~Á~¡~~R f A? 
', •··~· ' :L 

ASIGNATURA DESERCIÓN 
.. ALUMNOS.: ... % .. 

TOTALES 

' . . 

AUSENTISMO 
ALUMNOS 3 

62 .- SeflALE LAS ¿AUSAS ~UE cgNSIDÉ~¡ ~~¡, ;~l'ORTANT~~ DE.: 
<C::;.i\ U,~~~ A .S ."..~:2. "'.''''.'·'·';. · 

DESERCióN:~~~~~-"·~ .. _··_·_ .. _·~·~·-'_ .. _"·~'-;_~~'-'--~·-·~··~·~-'~~~·"~··~,,~,•~-·~"-·_·.:_'~--~-·-·-
.... _, .~ .";/» 
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PAGINll 12 DE 16 
.63.;- ¿COMO CONS.IDERll ·aue ES Lll COMUNÍCllCION EN.TRE: 

D E S C R T P'é I O N 

DIRECTIIÍOS-DIRECTIVOS•·.''. 

DOCE~JES.::f'l\DREs'oÉ 

DOCENTES-DOCENTES 

ALUMN.OS-ADMINI STRATIVOS .... 

ALUMNOS-PADRES DE 

ALUMNOS-ALUMNOS 

PADRES DE FAM.-ADMVOS. 

PADRES DE FAM.-P.ADRES' 

Í\DMVOS.-ADMVOS. 

.':','•. 

67 :- *~~~~~i:~!fü~~~J[if~'.~f~1~!~~~~:~:~~¡~;~~gB~~ LOS, EVEN-

si·< · 1 
·~i¿;-~·¿.·:·: ~-,:.~~~-;. 



PAGINA 13 DE 16 
68.- lC_ONDCE. USTED EL.PLAN-ANUAL· DEc·TRAOAJO DE ~A ESCUELA? 

sr e NO e ,, '" , -'~'' .;,:,_;·.::~:. ___ ,,_, __ ; 
">)·> .:.:__·,, .. ;:·: ;,::: -; .. "¡·'·-~-.;;.':')';,;·: . 1 - - - • - -' .¿au~-. OPINA~ DE;~ ~L.? .. :;.... ~ ,,_q. j,~:";";· :· ·.¡~·{i:.t~.;·:. ¡·'. .. :,~,\:J~ .. ;~.:,'i¡:'7\ _";' -

; ·. '. .:: : ,'~-;,. ::'/~::\:3<· .. ;};~.~: .. '. .. ~;~:.'~:-:.;':r,;'_;_~--~- ~~/.·:.'·: ··."·~··' >: ·\.';··· •• ·•:-·-··· 

n> ú:~~ au~ PERIODICIDAD' $1;.;~E~Llii\~? ··· 
, :.:.._·'···· .. ; . .'-:·""·:·-<·.:;"·--

78.- l.OuE OPIW\ oE ELLOs?~'- 239 



PÁGil'll\ 111 DE 16 
79.- ¿EXISTE l\L;úN PROYECTO OE INVESTIGACIÓN Y OUIÉN LI\ REA

LIZA? 

8111 .- ENUM.ERE. LOS "OOCUME~Tos·· NORMA Ti vos. Q~E EXISTEN EN LA 
ESCUELA Y '•~t:!~!~:._C:IJ.~.~~-etL DE ~ELLOS; SE UTI.LIZl\N? 

· oocuMe.NTos· ;,,'oR·M;:T.;;.vc,;.·~~·.~-;~~..,· "--"·.~_'.-,;....~~:·· .. · UT.ii .. %·z~é:i:oN 

oasiifivllC:16·i·i::o.N•• R~~¡;E¿~·º· 
. ',;·.~-.::-::..,,. ~;.~:.-~.,,·, ,-

~! • ·- -·~ 

··8;;:~~¡~~~l~~~~~i'.·g~(~i{~~~1f~&¡i.~~~·~~-:·ü{:~s2uE'LA·?··· 
óRGANos ;cotfoi,\ohs\[~ i}i.Jr-kiól'l 0Eso1:;:,c~ANoó, OPERAN ouRACióN 

.... ;,. . -: . ...: .. :.";"·.:: .. ~;. _;::.:::::·'':~i::·.:~·:::{;;t;~::.~: E:.::5'ir'.~'. ~~S?/.·;:_.~7-:';·0 .,: •• , 

. . . ,,_,.,~ •"- ., ' "-·. "'-';.'' 
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PAGINA.15.1:\E 16 
85 .- lHA ACUDIDO POR 'ALGÚN MOTIVO A ALGÚN óRGA~O. <¡OLEGIADO? . 

SI C NO. C l 

,•.> 
86.- lPoR au~ MO~Ivó?'· 

:.;;;..é· 

87 .- lCoMci sEi ENT•E.Ró'DÉ;;~Á< ~>' P~~zíi<'s > iJJE:é ¡cT~~LMENTE .ocuPA 
EN LA. ·ESCUEtA? :;~>1 

.,.,, '-..~«::., -:·?v- :::¡,'!':· ~~.:.:.'..~·:,:\.:;~.:·.~.i:.:-:· .. ~, ... '. '.·· . 

.. A) MEDrA~'i-~'iif,;,·:foVJ6~'Á:~~~1'i·~~~~;,~i;';¡(/uRsoi'DE OPOSICiótl 

B) --;:~~~~:.}t~~;~ .. ,,.. ·';:~~i'~~i~~~.i~~~~i~Wiiii:~~;IN~) (. . ) 
C) PÓR AMIS'?i~~~·· ;;,,:; '.;';. :, ' < . l 

:~ ~t ;::::¡· ". -,._ .• , · '. ::' ,:_ ~ -'"'~~.: .: . 1, ... ~ : r-: ~· ·~~ r¡:,,>tJ;:;'· .. ·.;?:1 :.,.;..:, ~.~:y .. ·.:_, 
0 > -~~~-:~T~.e~-~f1,':.~!~~:?~-:--_\;f;~" J~áz.f,;\:'~:: -~~:.-~--~:·t-=:~ ··: ;·:::·'" -: · 

lCUÁLES?_·_'·-·c..'=,,,-~-· ._._·-'·,_•:_·· ____ ... .;_,"_::;...._._.'-·-··------

. -~-~-~--:-~:;;;~~~~ :~;-~f-i~:-;·:c~;~~~~~d~~i:~1$f:~J.i/~~--;;~t):\~t.I.~:._·~~\t:;-1<;:;1:! ~-.~·-:\·:-; ~::· · · >-' · 
.. 88 .-''EN. CASO DE .iHABER: PARTICIPADO •.EN {El:-;fCONCURSO·'OE ·OPOSI

CIÓN .. ABIERTÓ ;·: lCONSrnERA:: QUE.:: Los,,· CRITERIOS.,DE-;SELECCI6M 
DE LA COMISIÓN'. DICTAMINADORA. DE"'ADMISIÓN 'FUERON ADECUA-
OOS7 · . · ·\-·>1· · ~··:,, .. ',c.~1~;.;~·-- ··1.»· "!::'J·:: , · · ·~· . 

~ '.~·~¡.: . .;:,;-,'.::·· ,ri.s.~". .. , ;>· 
-s~.-::<"¡ .. _;).\.• .. :.:-~.-9 ... '.;.<.;::~~.l~~.:*:.:~~.(; ~.~.-~,;;·:·'.-.'.~:~.~; :.~~~: ::· ;~:;~!:,' __ \::::: .. : : ~~ .. ,!.·_;. "'.1 ~:, 

' ··-:· .. ·:-:·'' í:;¡.r-:'•;l 
lPOR ·a~~?::.~:·· ;:/ ·: ·::;.(:.. · · .. 

:·,_{:: h;.::~. .,,. ,.··· •:~:"' 

ag; - PAR;;/su·''co~f~t'J'. ~~fa~''[~~ D'i~Ío~'if¿/t-~//..s'L'~;¿~;'Ac:..o·i::Icos 
ÉXPIDE·'uN OFICIO . .' DE'.'ÁÚTORIZACIÓN ,¿SABE .SIWUE :.EXP.EDIDO 

'.·::N.,~~.:.:T~::,;~:;J.::~;~-ji~I'.~~J.~·'.~1,c;J,sÁ(é~~sL~•·:·· -
·:?{;{· -~·:_¿~·; -''-'-.,.-,,-'--,,.-------.,.,--------__.__-

90. - ·. lDE,·. aüi: >r:,ÁNÉR;;.:;:5E;¡,CÉ/~~·~.'.~i~~t¿2~;~;;'U';f¡~I~~AC;I:ÓN DE 

· ¡¡ 'ii::~i~i'~~f ¡f~ril~~¡~¡;,;,; .. ~.:_i_;~,_\_··_·!_:_· ___ _ 

<·~'.> ,¿.::" i;,.:i>..,:-.,'.;:~-r,:::.'i :.-,-:·:·/·---""----'---'--"------
:.\;:. •'::_}" ·,. 

91.- lHA SIDO PROMOVIDO E~;s'ticsl •PLAZAisJ? 

SI e' ) .. NO c' .',l 

lCUANIAS 'iE·:e:S?, --~--~---· 
241 



PAGINA 16 DE 11) 
92. - ¿Los CRITERIOS PARA LA. PROMOCIÓN F~E.RON· AOECUAOOS? 

SI C NO 

l.POR au~? 

93.- lCONOCE QUE ~NSTANcrÁs .SON' LAS 'k~~·~:~G·~~Ás·~~ARA .DARLE 
SU - PROMOCIÓN?: ... - ._~.;~.:;~::_,;-;.. . :., --~:~•:1:,., .. '~::': . .:-l'.-_<-\"'.·- -~ . 

sr. c .. >. No. e . > ,,:\:, 1'.>/;;:, {:0f''~;~.Úi~,~,;f};','\:L 
lCUÁLES? 

,-~ ~ ' :. ¡ .', :·' . 

.\ - ll~ :; ; :..¡,:¡ '" · .... !:;" ,, -

~, _. ,.,., iT~t.' .'c_,v: -·.'<1::~-¡ :¡::~ 

99.- lOUÚN SE',LAS;PRO~ORCIONÓ? '··' '·.,, !• ¡:;'! 

SI e · l . :NO :'¡ 

~GXICO D.F. --·--· oE ._·_. ---~---·--·· ~°'t" 1·-~9~ 
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CUESTIONARIO.PARA ALUMNOS 
El' presente· cuestionario tí~n{como':finalid;d con~ce; la opinión -
de los alumnos de, la~_,Escuelas:~E!1;,l~IÍAlcon irespecto,de.la acUvi" 
dad. académica de las ."1is~as'; "a·flnid{poder 'es.'tablecer J ás estrate-

::::.::::;::~~;i'.,~~~~.~ll~;~~i~~::;:;,;::-~ ...... · 
adecuadas;,,. puede;•escoger.',r_una~'.o~vari a'Srópciohes .:;,!'En':a lgunos.casos 

; ~ ~.~ ..« ~ ~·~: ~.~.t ;~·.f t~ ~i ~i~f ~~C:r2.li~)j;~~t~~~~~~~ie:~~~~f~:{~X~{~\-t~e~1_,~X~ ~":~~{<?~~~~;t.~:~ i·º -~ ª 1 

;:::::·:~\ :'i~1~i:~,:;~~;¡j.i:¡~:'.f f ;~~,t¡;¡~ ·:~.~:;{ .':',;'" ,, 
::::ERA:'' .. ' ''~~.~~·:·_1?·.;t~iÓ~'.~~~~~l.t~!:f l~it¿{{~~K:~&~'¡f·; ·•c•' •' 

:~:~:T:S N~:~~'.~Ij:~:.~~~;:;:~-~;,t;~!~~~ír~t~,~~t:'W~:n/ l~k'E~-~rAR .·,. 
;:'{,, -·. ·~".· .:1::·':··.·.· ·~:::· ::~,.</·.~ .::. .. ·'.?,~- >.:-/.:-1;. ,.-.,- - ".,.;·:·_':; / :, -~: ~:~\-.:~,~-::-.. - ;.. -

,_.,..·. -

1. 

::~'- :.:· _,;·~~-:;>·:f~~;-,' ~;:;. '~ ,_,,,. ·/::.:;:,:}:~,::;.(?~.~ ... , : .. :~·:<·· _,,;:,, .. ;:::.--.-->--· 

2. . ¿Qué 7·'.·~ó ~~;~ .. ·~ ~.~-~;,:,.~,~s1.;.~, '.,~:P( ~N=a,r_9f_;,,.~ h,,1 º~~ s~,s.~.~1 : ·.· ·. , gr 'Conocfmient9s"'~en'e"rale.s. " ··;·. ¡-.:' ¡ · · 
c i g: :~~~~~~~~F~-=L; .. <> · . e' . i 
d)· Médica• · e J 
e) Otros: ··· ( ) 

--: :·. ,. 

Espec:i f.i ca=------------------------
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3. &Porqué decidiste inscribi~te ~n esta escuela? 

5. 

7. En tu o~l~-ión;; «E(équi'p·Q~;i'nit~l~c;ones con 

~~.~~:,,i?~;.~~¡,·b~n~~.<sl~g1~'.º~list Úi: •.• , ."!·. 

lPor qué?: ~-.-.«'.·);i,:> :: .. '~::); , · : 1 ·.:;,,:;·.~.,· 
,.~ .... <r.'.· )·. . .. , ,-

qüe cuenta ! a e ~ 
: / á' : ,. 

: .. i 
.. ,. .. ,. 

' 
..,...__ 

{ ., 
' 
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9. lCuando asistes e la biblioteca encuentras los materióles que 
te solicitan tus maestros? 
si ( l. 

1 o. lQué. 1 ibros: consid~ra~:. qÚe :haÍ:en·:f.al tli "en~1{Í>i6üói"eca?" 
.; .. ' .• i·,_ ., ,, - ' '. . ' 

.• .• ~·,e·"." 'e·_.;¡':/':_'·"<'.._;::-:: 
'····~-!;.,,_.c. 

11. 

,.;~ .. ;¡~: ~ . ., '/1~:,j ; ~r) .l; ~< r ~'.' -~ '· \, )' ~ :Í'cr~~ _{,_:·:: ~·_.:::.;~·· .... '~·--:!· ::- .. ~ .:· .. : 
12. ·¿cu·áritos'<:de :tus.:m<estros :,te::.dan;_ a ::con_oc.er,.:el·;.p.rograma •de. •su -

· ~ateria~?,.::.~·, :·:r:.:- ·--··,.~:.: .. ·, "··.··.-·'' ··e>··;_;--,,-· --.~,-·· - ... · · - ·' 

. · ~ odo ~· ·. ( .· '.?:{.' .. jttc~;f :~;;?~,!t~_;:,;7t;:i~1!~~~,~2~·~;'.:}r~i.~~'.-~;_g~:9,Cº ( 
13. <Tus maestros-~imparten,;su'0 materra:·de;=·acuerdo:a1•:programa? . 

T o_d() ~- _¡, ~! >::-.!~~;·,L.f (~arfo{~!~c,?é.>>i1J~~~~ i g'~~~sYiftN>E : :;,:,~Ni n g un o . ( :. i · 
·. lEn qu~ má~~r!_·<~)'~~:·~e,~r.~~.P,.~~~y~1¡:~1'<?9,\;~~-a,;; •''; ·' · 0 

,., ·. 

,_. __ : .. , .. ·: ·:"'."!' -i.';·;:i;~~::·~h:· ·>.··, :_, .. -·"; .. \ ~¡¡ _~;_:.-,-~·;;;~:; "';""~··'' ~·~'.;;:;, \f .. 1-:~· ::·:_;.; .. 

; ··~·--<'--';,.,.,:,.L........,(.,,~;.:»·¡~,,':,~ •fo'l:~."-~ •>...~.._.:.,' .. ' ,. ~it,t" 

-14. ¿Tus -p~of es-~f~d,~i~~'j;¡j~\'.ftio'ld~e;ftr~:~·~;./~-¡~~·~"os'tdec e·valuºación --
~~ ~:~ ~.~·

1

·i"r¡; '.ii·f: 1K:m~~~f s'~~::b~~Vi~t1·;:;·,t · .:~~·ª::i·;· n_u ne~.,,_ ( l.,.~·· 
.:~.,·_:;~ :, .. ;:_._;',:.-":.'...., ·.:,~;.:·(,; .. , ·. 

15. lCómo k eval~an -''"s -~~oi~s~q;;;?· 
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16. &Te motivan tus ~aestros para qu~ pa~ticipes en clase? 
si ( .no 

&De qué manera? 

·· · ·. ···= ''. ·-! <~ :,~.-,x-t'. \.~,~:· ·:~º·.,::\; .. ,.. ·~ : · , '·-'.. . .--:~\>· 

21 . &En qué aspectos·:i~'~sidéiras·; q\;;\f~~: maestros; deben mejorar? 
N.ombre.: · · ..... ,,~::.c.······ · c .. c: . .- .. 

Aspecto:~~~~~~~~---'~~~--'-'--~-'-~~~~~~~~~~~ 
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<Acostumbras estudiar. fue~~ de.tu h~;a~lo .. declase? si ( ) . ' ... , . '· no ( ' ) '' .. ··.· .. ; 

Aproximadamente: i.cuan~~s ~oras'.ª ·l'a 'seman'a? ·'. 
1-2 Hrs · ( :l )· .••3~4 H_:s ·( ;, l~: ••~\5~6 Hr~ 

M&s de .. 6 Hrs !" ··L> .e; C"" , .. , ,._ . . . :/,:>. -~ :.;~· ·-~--· _., _, .. . - .. 
23. De 1 as materias 

di as: 

-··f 7"- .. ~IF:~~;;.f6~'.{'t~~7:,-~-i+<--~~:--. ;t~·i:.:~:::;::.:::, · "·.· ,: ·. · 
que cursas·iel ige:una ;y,.: describe ·.como la estu-

'.:,<.~· ;.\ ... ~ .. ~:,~ ·"~~~~';:~-~··:-·~-~~~~r:~I;~;;7:··~:~:··:~~x-:·.··~· 
·: .. '\•" .:11;:·:1_".:'.;~ ;~;-~:::_· .-:~:,;,'.:-""'.· 1:;· ·;-:- ·¡--, 

..... :.~~{' .-_;;::~,:. ·~' ;.-,,. -~'-~" ?~ .:·~<y~:;.;.::-.· ·;. << 
.. ,.... · .. -•;.,.-· ... 

28. Tu horario.:· de el.oses es: 
Adec~ado ( ) · Regu 1 ar' Excesivo 
Deficiente( ) 

¡._,..,,,,_....., ....... ,...-----.--. -~----;---·-------:-
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lPor qué? 

·, ;~' 

29. 

34. lHas ~-~,·ceS·i··~'~'·~6· ;~·curri·~ a ·1as::.a'~·~··º~.{k~d,~;~:· dél INBA?' 

sJ ( ~o''('.:):.· · 1 '"':·~·:~~~·· •• -··. 
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lPor qué motivo acudiste? 

: : .:.· :_·:·/~:i:.ddL::\#~?d~~t~~ .-~<:':(~.Í~~;{~·;\f.:.. // :.: '.' , · :·:r :, .: ·' .- ·. 
lConoces .. algúri'p~ograma·'."de"· intercambio'- ac·Ó~é~'i.co· entr~ tu es~-
cuel"a y~·.otras·: ~ .. ~,~~-~/ucf6neS? .·,.,~ ·· ·· · 
si ( ) no 

40. 

lCu~l? 
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41. ¿conoces los documentos normativos de I~ escuela? 
si ( no ( 
¿cuáles? 

. 42. 

43. 

44. 

Técnico? 

46. re ha.,s~;uci~;~:~:d~:;;;~¡C~~»',:~;~j:fü~i~:c}fa: héé>; . , .· .. 
si. L . >~ ... 1:~,,-~~n~s;c.'';~~ii~'.:~0'.;;\;f'' '<:.-:e,}::~< 

47. ¿conoces~'io~'e:·;¡ú/hf;.,'iá~~d~f;i~~~fa~·;Óá;~·~¿'.ertener al consejo -
.:~~i'..c.%·s~,:;'":E'~~-\t·.;iffj?rn(3~J,t¿,"'~~'"·~ ... , ·. ····'' 
¿Qué.·opinas··de ellos?... '·'-' ·1..···· 

···<:'. :·:~~:;':,~}·:·:_ .. :: :·-·, (,·\: -.:., .,·,;,.: 

48. Existe alguna·~s~~cfacid;,"'Cie:alumnos en li escuela? 
si ( no. ( . ) , 

250 



49. lCon Qué finalidad se.reúnen? 
a) Organi~a~lón de ev~nt6s 
b) Aspectos·, Académicos : :.< 
e) Eventos Art!sticos .. : .. : 
d) Actividades·culturá'Jes 

e) ~~~~~ír1q~é: >' ,,;_ i/ < i 

... : ·.·-·2 ·, .di;:L · ..... ~-·~ "'.:~;_ ;J~ :>·' ·· 
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