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Introducción 

Méxiro vive un proceso ele cambios en distintas esferas de! quehacer nacional Y la 
educación en todas sus formas ha ele jugar un mi fundamental en la construcción 
ele una mejOr sociedad. 

Es así que e! rurrículo es uno ele los ejes prindpales sobre los que gira la 
educación, por es e!1o ele gran importancia que se realice una adecuada 
p1aneación, instrumentadón y operaciÓn del mismo. 

El Cenbo ele InvestigaciÓn y Asesoría PedagÓgica, S.c., en su afán ele contribuir, 
romo institución ele apoyo académico, al fortalecimiento ele la educadón de 
nuestro pais, enfoca una parte importante ele su quehacer profesional a la 
p1aneación y diseño ele planes y programas ele estudio con e! más estricto rigor 
metodológiro y altos estándares de calidad. 

De lo anterior se desprende e! presente informe que se diseña a partir ele tres 
apartados: 

En primer lugar, un manco ele referencia que desaibe, brevemente, e! entorno 
laboral, productivo y educativo en e! que se desenvuelve e! Cenbo de 
Investigadón y Asesoría Pedagógica, así como su misión y objetivos; sin dejar de 
lado SU estructura organizativa y la ubicación que orupo denbo de la misma. 

En e! segundo capitulo, se revisan diferentes conceptos de rurriculo y ele 
planeación, los males presentan, entre sí y con e! modelo del GAP, elementos 
semejantes; aunque este último incorpora partirularidades que, desde mi 
perspectiva, \o hacen más atractivo y fundona\. 

Por último se da paso al informe de experiencia profesional propiamente dicho, en 
e! mal se sintetiza e! quehacer pedagógiro que he venido realizanclo desde 1990 a 
la fecha clenbo del GAP, labor que se centra prindpalmente en la p1aneación y 
diseño runicular, especialmente dirigidas al nivel superior. 
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CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA 

Para ubicamos en el lugar donde se estructuran y desarrollan las funciooes que 
dan forma a la planeación Y al modelo auricular de referencia, Y que han servido 
de marro institucional a mi actividad profesional, hago una sucinta descripciÓn del 
Centro de InvestigaciÓn Y Asesoría Pedagógica, tanto en su esquema organizativO, 
como de las estrategias que caracterizan su funcionamiento. 

1.IQué es el Centro de Investigación Y Ases lllia Pedagógica (CIAP). 

El Centro de InvestigaciÓn Y Asesoría Pedagógica romo organismo pr1vado de 
apoyo académico para institl.ldones de educaciÓn superior, inicia sus actividades 
en el año de 1985. Desde sus orígenes y bajo la Dirección General de SU fundador 
el l.icenciado Benito Guillén Niemeyer, ha consolidado romo SU política 
fundamental el proporcionar un servido de excelencia, produáendo trabajos tanto 
de investigaciÓn como de asesoría en el ámbito pedagógico, así como en cada uno 
de los campos disciplinarios en los cuales las instituciones de educación superior 
tienen injerencia, debido al perfil de los profesionales cuya formación les ha sido 
encomendada . 

En mayo de 1993, el DAP se constituye fonnalmente en una sociedad civil, como 
una empresa formada por profesionales que ofrere servicios relacionados con la 
educación dentro de los parámetros de la más alta calidad. 

1.2 Misión 

El Centro de Investigación y Asesoría Pedagógica, es una Sociedad Ovil integrada 
por profesionales de la educaciÓn, que pretende: 

a) Desarrollar y fomentar estudios e investigaáones pedagógicas (con el más 
estJicto Ogor metodológico Y científico) a fin de contribuir a una mayor y mejor 
rompr-ensión de la realidad educativa de nuestro pais, así romo a la búsqueda 
de soIudones adecuadas y pertinentes a los problemas que presenta el sistema 
educativo nadonal en todas sus modalidades y niveles. 

b) Apoyar el desarrollo de las institudones educativas públicaS y privadas, de los 
distintos niveles y modalidades, mediante la asesoría especializada de calidad en 
los aspectos pedagógico, técnico, metodológico y de planeación. 
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el Desarrollar labores de divulgación entre las Instituciones Y personas Interesadas 
en la educación y la pedagogía, sobre tópicos de índole general, teórica y de 
vanguardia en este terreno disciplinario. 

De esta manera, el CAP se conceptualiza romo un organismo promotor del 
desarrollo disdplinario de la pedagogía Y una institUCión de servido que atiende 
con alto sentido de responsabilidad, calidad y rompere.1Cia a las distintas 
instituCiones educativas que le solicitan esos servicios, respondiendo así a la 
naturaleza, entorno y necesidades presentes y futuras de las organizadones con 
las que interactúa. 

1.3 Objetivos 

Los objetivos con se encuentra romprometido el CAP', con el fin de contribuir al 
desarrollo educativo de la sociedad se listan de forma enundativa, más no 
timitativa de la siguiente manera: 

=> Desarrollar y divulgar investigaciones relacionadas con el ca mpo pedagógico. 
=> Desarrollar y divulgar investigaciones relacionaclas con el quehacer educativo, 

tendientes a brindar soluciones especificas a problemas concretos de la 
actividad de las distintas instituciones. 

=> Desarrollar e implantar programas de escuela para padres en instituciones de 
educación media y media superior. 

=> Realizar las investigaciones necesarias a fin de diseñar planes y programas de 
estudio para las instituciones de educación media superior y superior, contando 
con la coiaboración de expertos en las distintas áreas del conocimiento y con 
alto nivel de calidad y eficiencia 

=> Definir y formalizar un modelo de planeación cunicular propio que posibilite 
responder, con mayor eficacia, a los requerimientos institucionales y, en su 
caso, a los que plantee la autoridad educativa. 

=> Operar un sistema prospectivO exitoso, para brindar el servicio de 
representación y gestoría ante las autoridades educativas, a institucioneS de 
nivel superior. 

=> Integrar, editar y distribuir la revista de divulgaciÓn del CIAP. 
=> Operar un sistema eficiente a fin de mantener un control estlicto sobre las 

tareas y compromisos adquiridos por el CIAP, para su debido cumplimiento en 
tiempo y calidad. 

1 Cfr. acta CDflStJMiva 
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las poIíIlcas que rigen el quehacer profesional del (lAp, quedan expo esadas de la 
siguiente forma: 

--> DesarTOIIar sus funciones con el más estricto apego a la ética poofesiollal. 
--> Calidad total como estándar en el trabajo. 
--> RespeID a los tiempos establecidos. 
--> Equipo interno formado p!efeettemente por pedagogos. 
--> Trabajo en equipos multidlsclplinarios. 
->ACtllaIiZadÓn permanente de los profesionistas que intervienen en la elaboración 

de un plan. 

B (lAp, mmo un organismo de investigaOón y ilSCSOiía ofrece: 

a) Brindar asesoría téatia>-pedagógica, admfnistrativa Y ope¡acional a 
instituciones educativas de cualquier modalidad y nivel con el objetn de 
coadyuvar al cumplimiento de SUS fines. 

b) Asesorar en la apertura, opetaCiÓn, dirección y/o administradón ele organismos, 
institIJciones, planteles, sociedades o asociaciones que impartan edUCildÓn en 
los diferentes grados y tipos ele enseñanza ele acuerdo con lo DISpUeSto por ., 
legislación mexicana. 

e) Representar instituciones educativas ante las autoridades del ramo y 
administrativas, realizando las gestiones necesarias para el cumplimientn de 
SUS fines y de la normalividad vigente que las regula. 

d) Asesorar, operar y/o administrar instituciones encaminadas a brindar seMdo, 
de capacitación, extensión académica o cualquier otra modalidad educativa no 
formal en tDdo nivel educativo, de confonnidad con la legislación vigente. 

e) En general, ejecutar toda clase de actns Y contratos que sean necesarios y/o 
convenientes para la prestadón ele todo tipo ele servicios educativos de 
manera óptima. 

1.4 Estructura Organizativa 

Se trata de un organismo con una estructura funcional sencilla que esquematizada 
se visualiza de la siguiente forma: 
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Centro de Investigadón Y Asesoría PedagógiCa, S.e. 

I DIRECOON I GENERAl 

r ASESORES DE LA ~ DIRECOÓN 

I I 
DIRECOON DE 

11 
DIRECOON DE 1 1 DIRECOON DE APOYO 1 

INVEST1GAOÓN DESARROLLO INsrrruaONAL 

I 
INVEST1GA 

DORES TÉCNICOS 
ASOCIADOS (externos) 

Organizadóo gener.>1 estructural de formatr> vertiGll. 

Elaboró: Benito Gu;Uén Niemeyer y José Antonio Mendoza Vázquez 
Mayo de 1993. 

I 
1KNICOSY 
ASESORES 
(externos) 

la Dirección General, tal como se expresa en el acta constitutiva, tiene la 
máxima representación de la sociedad, además de trazar las políticas generales del 
organismo. Sus principales funciones son~ en un primer momento, coordinar el 
trabajo de las tres direcciones subordinadas, asi como representar al Centro en 
todos los ámbitos, desde los aspectos administrativos, (entrevistas inidales a fin de 
realizar el diagnóstico de necesidades institucionales a satisfacer por el GAP Y la 
cotización respectiva para las instituciones interesadas en recibir asesoria) hasta 
supervisar los principios de calidad que rigen nuestro quehacer profesionaL 

Los Asesores de la Dirección, son personas de renombre en el ámbito de la 
educación, asi como los órganos colegiados que contribuyen al mejor desarrollo 
profesional del GAP, mediante aportaciones de conocimientos y consejos para 
mejorar las tareas del Centro. 

la Dirección de Investigación, es el área que se encarga de realizar 
investigaciones relaciooadas con el ámbito de la educación, especialmente del 
nivel superior, éstas son de dos clases: por encargo e internas. 
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En la Dirección de OesaITOlIo, se llevan a cabo actividades tendielltes al 
mejooImiento de la educadÓfl, generalmente en roordinadón ron otros 
organismos que, como esta área del CIAP, no rearozan actividades Iuaativas, entre 
las organizaciones Y actividades o proyectos que se hacen en esta área, se pueden 
mencionar las Siguientes: 

ORGANIZAOONES PROYECTOS 

• ActualizaciÓn del Plan y Programas de 
UNIVERSIDAD NAOONAL AUTÓNOMA Estudio de la l.icendatura en 
DE MÉXICO Pedagogía 
FAOJLTAD DE ALOSOFÍA Y \.ETRAS • Seminario de ía Universitaria 
CENTRO NAOONAL DE EVALUAOÓN • Elaboración del Examen General de 
PARA LA EDUCAOÓN SUPERIOR, A.e. Egreso de la l.icendatura en 

IICENEVAL) ía-Educaáón 

• OrganizaciÓn de seminarios, 
COLEGIO DE PEDAGOGOS DE MÉXICO congresos, y rursos 

• Colaboración en la elaboración del 
INSl1TUTO FEDERAL ELECTORAL Programa de Formación Y Desarrollo 

CENTRO DE INVESTIGAOÓN y 
• Escuela para padres 
• Edición de publicadones 

ASESORÍA PEDAGÓGICA • Cursos de formación Y actualizaciÓn 
docente 

La Dirección de Apoyo Institucional. En esta área se desarrolla la parte más 
operativa del Centro, se encarga de estar en rontacto permanente con las 
instituciones que requieren de nuestros servicioS, en el desarrollo de las 
Siguientes funciones: 
• Planeación instituáonal 
• Diseño Y puesta en operadón del modelo educativo institudOnal 
• Planteamiento de la filosofía instituóonal (ideario Y misión) 
• Representadón institucional 
• Administración escolar de la instltuCión 
• Planeaci6n, diseño Y actualizaciÓn ClJITiCular 
• Asesoría técnico-pedagógica 
• Elaboración de la fundamentación del modelo rurricular 
• Seguimiento de proyectos desde SU inicio hasta su condusión 
• Administración intema del CIAP 
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A fin de alcanzar sus metas y objetivos, el OAP se auxilia de Investigadores 
asociados, asesores exte 1105 Y de técnicos que ronbibuyen de manera 
sistemática, sin formar parte de la estructura, al desarrollo de la miSiÓn piOfesiollal 
del organismo, tal romo se obsefva en el siguiente esquema: 

DIRECaÓN DE APOYO 
INSlTIUOONAl 

,---=-ASESO==RES=----,ll '-_INVESTI=ASOCIADOS=GA=DO=RES--,I ,-1 ----,TECN=' =ICOS==__----, 

1.5 Ubicación en la Estructura 

De acuerdo ron las funciones que realizo dentro del Centro, mi puesto es el de 
Director de Apoyo Institucional, ya que me encargo de roordinar y rearlZilr las 
funciones y actividades que en esta área se desarrollan. En el capítulo tres se 
desoiben las funciones y actividades específicas que desempeño. 

Hay que mencionar que el inido de mi roIaboración ron el OAP, se da bajo la 
figura de técniCO externo, que contribuye desde fuera a la roncreción de los 
objetivos Y metas del mismo, siendo a partir de la integración formal de la 
Sociedad Ovil en 1993 ruando paso a formar parte de la estructura interna, 
dentro de la Dirección de Apoyo Institucional. 

A partir de 1995, año en el que el Centro evoluciona al lEner una visión más 
organizaliva y amplia desde el punto de vista empresarial, ron el incremento de 
proyectos e instituciones que atender y por lo tanto de personal externo (asesores 
y técnicos) a roordinar, es que asumo el mando de esta dirección. 
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CAPÍTULO 2. SUSTENTO TEÓRICO 

A fin de confoonar un concepID más amplio sobre lo que es el rurriculo, en un 
plirne< momento se enunciarán algunas definiciones y propuestas de los 
estudiosos del t~ma. Posteriormente se describirán brevemente los modelos de 
planeación runicular que siguen los au1Dres citados en SU tarea educativa. 
Finalmente se esquematiza el modelo de planeadón runicular en el que se 
desarrolla el quehacer profesional del GAP. 

2.1 FundamenlDs 

Es de vital importancia para los fines de este trabajo conocer diferentes 
concepciones que se tienen acerca del rurriculo, en sus aspectos foonales. 

2.1.1 Para Susana Sabalh y Bertha Miranda el rurriculo es algo más que realizar un 
estudio O una investigaciÓn; es un proceso que se da en una institución en el que 
surgen contradicciones y se producen conflictos de orden político, filosófico Y 
pedagÓgico entre otros, y ruyos resultados reflejan, en foona explícita O implídta, 
la función de con5efVaCión, reprodUCCión o transfonnación de la sociedad. 

Es pues, para estas autoras, la planeación runicular una tarea mmpleja, que 
requiere de una metodología de trabajo a partir de la OJal se estructuren los 
runicula más aderuados para contribuir al logro de la sociedad que se espera, sin 
dejar de mnsiderar la realidad existente. Así, el rurriculo puede ser definido de la 
siguiente manera: 

• a Q1rriculo es un proyecto edUGJÜVV en que se hacefl 
exp/kitos los aspectvs socia/~ políticos y eronómicos que /o 
fundamentan, se manifiestan los ptindpios ideológicos Y psico
pedagógicos que lo orlentan, y se CDnaetan los rontenidos, 
las estrategias y /as normas de aa:ión que guían la práctica 
pedagógica coüdiana . • , 

2.1.2 Por su parte, José A. Amaz, piensa que, el rurriculo es un conjunto 
interrelacionado de mnceptos, proposidones y normas, estructurado en foona 
antidpada a acciones que se quiere organizar; es dedr, es una mostruo:ión 
conceptual destinada a conducir acciones, pero no son las acciones mismas, si bien 

2 Sabath HelIer, Susana y Miranda Albarrán Bert:ha. Planeatión Institudonal. ASº"'0n5 auriculares. 
P.20 
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de ellas se despI elide" evidendas que hacen posible introdudr ajustes o 
modificaciones al plan. Es así como afirma que el currículo es: 

~.. un plan que norma y condure explícitamente, un proceso 
CXJfICTeIo Y determinado de enseñanza-aprendizaje que se 
desanvl/a en una instituciÓn educativa. w3 

2.13 Raquel GIazman Y María de lbarrola definen al curriculum como: 

"El plan de estudios es la SlÍ1tesis instromenliJl mediante la 
cual se seleccionan, organizan y ordenan, para fines de 
enseñanZiJ, lDóas las aspectos de una profesión que se 
consideJan sodal y cultura/mente valiOsos y profesionalmente 
eficientes .• 4 

2.1.4 De una manera clara y sencilla Taba define al curriculo romo ~ .. un plan 
para el aprendizaje ... 'y argumenta que'~ .. todo lo que se cvnozca sobre el proceso 
de aprendizaje Y el desanvllo del indMduo tiene aplicación al eJalxxarlo .• 5 

Con lo anterior se puede afirmar que el rurriculo es el hilo o eje conductor del 
proceso de enseñanza-aprendlzaje y que para su construcción se deben considerar 
todos los aspectos reladonados con dicho proceso, así como el entorno que rodea 
a los Individuos a quien irá dirigido. 

2.2 Planeación Curriallar 

Sí bien la forma de planear el curriculo es más o menos igual, cada autor tiene 
ideas partirulares de como llevar a cabo este proceso; de manera sencilla se 
explicarán algunos modelos de planeación currlrular, sin que esto quiera decir que 
estamos desarrollando nuestro modelo con apego esbicto a alguno de ellos. 

2.2.1 Hilda Taba considera que la elaboración del rurriculo se condbe como una 
tarea que requiere un juldo ordenado para de esta forma asegurarnos que se han 
induldo todos los aspectos Importantes. El orden que propone es el siguiente: 

a) Diagnóstico de necesidades 
b) Formuladón de objetivos 
e) Selección del contenido 

3 Amaz, José A. La planeaáÓn curricular. P.9 
4 Glazman, RaQuel y ¡barTOla, María de. Diseño de planes de estudios. P.13 
5 Taba, H. Baboración del currículo, p.25 
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d) Organización del contenido 
e) Selección de actividades de aprendizaje 
f) Determinación de lo que se va a evaluar y de las maneras y medios para 

hacerlo. 

El diagnóstico de necesidades se refiere al hecho de conocer la población a la que 
irá dirigido el rulTÍCUlo para de esta forma determinar aímo debe ser. 

Quien diseñe el rulTÍCUlo debe analizar la sociedad, tomar en ruenta las 
características de los que van a educar y apoyarse en teorías educativas. Para 
iniciar el planteamiento del rulTÍCUlo es necesario establecer 0Já1es son las 
demandas de la sociedad así como la rultura en que se inserta; este trabajo 
deberá hacerse de manera conjunta con educadores y especiaUstas en cada 
matelia. 

la formuladón de objetivos asegura la autora • ... brinda una plataforma esencial 
para el cumculo. ,,6 Es dedr, que los objetivos determinan el qué y el aímo del 
contenido; en otras palabras: 

la selección Y la organización del contenido, los ruales además de los objetivos 
comprenden criterios tales como la •... validez e impor/iJncia, la nodón de 
diferencias correctas entre los diversos niveles del contenido y las resolUCiones 
para determinar en qué etapa de la evolución han de ser introducidos, incfuye, 
asimismo, la consideración de las conünuidades y las secuencias en el aprendizaje 
y /os cambios que experimenta la capacidad para aprender. ,,7 

Todos los rurricula implican dertos modelos de aprendizaje y enseñanza, así como 
los fines que debe perseguir y rumplir; también hace necesaria una evaluación de 
las actividades propuestas. Esta evaluación penmitirá tanto al educador como a los 
alumnos tener una Idea clara de la evolución del proceso educativo, ésta no sólo 
consiste en medir sino en reconsiderar todos los elementos del proceso. 

Taba sugiere un corte en el concepto enseñanza-aprendizaje, el cual siempre es 
visto como un todo, reconoce que el aprendizaje puede darse independientemente 
de la enseñanza y por lo mismo ésta puede ser independiente del aprendizaje; lo 
deseable es que este proceso pueda darse de manera conjunta y para ello debe 
unificarse la idea que se tiene de enseñanza con la que se tiene de aprendizaje, 
esto también será útil para la fundamentadón del quehacer pedagógico. 

6 lbldem. P.27 
71t!em 
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liI s ele cciÓn de las actividades de aprendizaje ~ • .abarr:a ideas sobre asuntos 
lefee7tes a las estrategias pata la eIaIxxadón de aJI/a!fJIDS y el esIabonamJenlD 
en la formación de actitudes Y sensibifidades*8, Y finalmente: 

liI deIermInadón de lo que se va a evaluar y de las maneras y medios para 
hacerio, es un proceso permanen!e y complejo, en el OJal se debe delenninar 
cómo se evaluará la calidad del aprendizaje 0Jfl la certeza de que se logran los 
fines de la educación, rorro demostrar que existe compatibolldad entre las metas y 
los oIljeIM)s Y ellogm de aslmlladón de los estudiantes, entre otras 0JeStl00 leS. 

2.2.2 8 modelo de planeación CUTTirular que PiO¡Xli len Susana Sabath y Bertha 
Miranda se compone básicamente de dos etapas: el diseño CUTTiruIar Y la 
evaluadón run1cular; tal como se expresan en el esquema de la siguiente página. 

8_ 
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1 - LA PlANEAOON OJRRIOJlAR" 
Bapa I Oisefto CUn1cular 

~I~~"'M""MC!..---- AdIvIdades ProducIDs 

1. FuOO'h""t.ÚÓ"~ ~~ 
~ "",,,ó,tia> marm de refeeIcia 

Pra5pediva 

3. InstrumentaCIÓn --7 OeIiniciÓnde _______ -'')')progron1iIS 

operaIM)5 

Oesarrono rurricular 

4. Ejecución 

Etaoa TI Evaluación currirular 

5. Valoración de 

procesos Y 
resultadas 

Reafirmación de 
propuestas; 

detecOón y 
a><re<:ú6n de 

re;vi 

9 SABATH HeIIer, Susana y Mi",OOa A1bamn Bertha. Ob. Ot p.96 

Seguimiento 

yevaluadón 
curricular 
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A continuaciÓn se describen brevemente las etapas que constituyen el proceso, así 
como las fases que integran cada una de éstas. 

ll. - Diseño rulTicular 

l. Fundamentación. Ésta comprende una seoie de estudios sobre la realidad sodal 
y educativa, ruyos resultados conforman el cimiento O marro de referencia que 
sustenta y da razón de ser a todas y a cada una de las siguientes fases. En la 
fundamentación se caraáeriza una situación existente destacando los problemas y 
necesidades más relevantes; se analizan las tendencias históricas de aquéllos 
aspectos que resulten de interés, y se plantean las expectativas a futuro para la 
carrera. Para ello, se proponen tres actividades: 

a) Diagnóstiro. Éste tiene como propósito hacer un reconocimiento de la realidad 
en donde, con la cual y para la cual se va a aduar. Implica realizar un análisis del 
área de influencia de la carrera en ruestión y captar k>s problemas que para una 
comunidad o para un seáor importante de la misma son los más significativos y 
urgentes, las necesidades reales y carencias más evidentes; investigar a cuáles 
sedores sociales sirve o debe servir la carrera. cuáles son las demandas del 
mercado ocupacional y, en SU caso, SU relación con la oferta de profesionales; 
cuáles seáores no son atendidos; es decir, conocer y estudiar el área de influencia 
de una escuela dada. "Es entonces el diagnóstico un corte transversal de la 
realidad que se hace en un momento dado".IO Se requiere para la elaboración del 
diagnóstico efectuar las siguientes acciones: Consultas grupales a informantes 
calificados; consultas individuales; y, consultas de tipo documental. 

b) Pronóstico. En el campo curricular son de vital importancia las predicCiones a 
rorto, mediano y largo plazo. 

e) Prospectiva. la finalidad de la prospectiva es generar opciones de acción en el 
presente, que no solamente tiendan a solucionar los problemas detectados, sino a 
alcanzar un estado deseable en el futuro; hay que tener presente una concepción 
del futuro que se considera como predeterminado, como un proceso histÓricO 
sobre el que, dentro de ciertos límites, actúa significativamente el ser humano. 

2. Formulación. Esta fase da inicio con el planteamiento de los aspectos 
normativos que deben regir al eurriculum y con la consideración de los aspectos 
psicopedagógicos que van a orientar SU desarrollo; para lo que se consideran tres 
actividades fundamentales: 

10 Ibidem. p.31 
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a) El soportE teórico está compuesto por el conjunto de elementos que conforman 
el marco normativO; y el marco psiCXlpedagógico éste plOPOldona las bases para 
seleccionar las estrategias a seguir, es dedr, el qué Y el cómo. 

b) Para poder establecer perfiles tanto de ingreso como de egreso, se considera el 
marco de refe e Ida y debe oh ea:t, lOS infom1ación sobre el tipo de práctica 
profesional necesario, los requerimientos del mercado orupadonal, la relación de 
éste con la oferta educativa, el objetivo de la profesión. 

e) li! configuración de la estructura académica consiste en determinar los 
contenidos que se induil<Ín en el aurículo Y el tipo de organización académica con 
la que se operal<Í, pala lo que se sugiere observar los siguiente puntos: 

c.l Precisar los objetivos generales. los objetivos constituyen el acopio de recursos 
. que en términos de COIlOámientos, habilidades y actitudes deberán adquirirse con 

respecto al objeto de conodmiento en el proceso educativo. 

Debo hacer un paréntesis para aclarar Que, si bien es derto que se deben 
considerar en la planeación curricular las habilidades Y las actitudes Que tiene Que 
poseer un estudiante al egresar de una licendatura dada, así como la 
consideración de valores y actitudes de carácter ético, estético Y de fonnadón 
permanente, es difícil enurlCiarlas y Que queden implícitas en la redacción, de por 
si compleja, de los objetivos generales del currículo. A menos Que se dediquen 
partE de ellos a enunciar estas caracteristicas, más bien, a mi parecer, deben 
quedar debidamente expIidtas en el apartado perfil del egresado, Y aún más 
implidtos como el perfil de egreso deseado, ya Que en realidad el perfil de egreso, 
generalmente, se consigna con base en los conocimientos y habilidades 
requeridos, las actitudes sólo quedan enurlCiadas en la planeación curricular; más 
bien éstas son lJasmitidas por los docentes. 

c.2 Determinar los contenidos. la selección Y forma de organización de los 
contenidos depende en partE del modelo de organización académica seleccionado. 
las autoras sugieren un proceso basado en cuatro niveles de concreción: el 
primero se deriva directamente del perfil de práctica profesional definido y de los 
objetivos generales, el segundo prevé una desagregación de los contenidos que 
permita establecer una primera propuesta de secuencia de los aprendizajes, en el 
tercero se precisa la integración coherente tanto vertical como horizontal de los 
contenidos, así como la temporalización de los aprendizajes y por último, el cuarto 
refiere la instrumentación. 
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c.3 Organi2aciÓn académICa. En este punto se dedde el modelo de organIZaciÓn; 
que influye de manera deciSiVa en los métodos de enseñanza-aprendizaje, en las 
características de los profesores que se requieren, en las formas de evaluación, en 
el tipo de apoyos didáctims y materiales necesarios. 

3. Instrumentación. Ésta tiene como po opósito elaborar los programas. 8 texto 
sugiere que la elaboración de un programa quede a cargo del grupo de docentes 
que impartirán un rulSO. 

Al respecto, considero que el docerlte no debe ser la únICa persona que intervenga 
en la elaboración de un programa de estu<f1O, ya que si éste se encuentra 
imIOIucrado en el diseño OJrriOJlar, se debe tra"'r de un docente de tiempo 
completo, y esto puede traer consigo la desvinruladón con la realidad de la 
disdplina al no desempeñarse en el ejercicio profesional referido aparte de la 
docencia. Esto es, una persona que sólo se dedica a impartir clases, puede ser un 
buen docente, transmisor de conodmientos, pero puede encontrarse desvinrulado 
de la práctica profesional de la disciplina específica; pues si bien se puede 
actualizar por mediO de lecturas especializadas y eventns académicos, no se 
encuentra inmerso en la práctica profesional, no sabe de los secretos propios de la 
profesión que sólo se aprenden con la experienda directa. Por lo "'nto, si es 
importante su partidpadón en el diseño Y selecdón de contenidos, pero como un 
experto más, no el único. 

ill. - Evaluación CurriOJlar 

l1l evaluación es concebida como un proceso permanente de investigaciÓll que 
permite analizar los diferentes componentes del rurTÍaJlo, en reladón con la 
realidad de la institudón y del entorno sodal en que se encuentra. y tiene como 
propósitos primordiales: 

» Detectar en forma permanente los problemas que se presen"'n en el OJrTÍaJlo, 
con el objeto de llevar a cabo las reestructuraciones, las adeaJaciones o ajustes 
necesarios en el momento oportuno. 

,.. Tener la infilrmadón que permita realizar un diagnóstico ruando se crea 
conveniente, sin necesidad de tener que recurrir en ese momento a la búSQueda 
predpitada de datos. Con ello se estará en posibilidad de valorar el papel que de 
acuerdo a su función, juega el rurTÍaJlo dentro de la sociedad cambiante en que 
estamos inmersos. 
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2.2.3 La planeaci6n Qlrricular propuesta por José A. Amaz, se visualiza así: 
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Al elalxxar el amiculo", podemos observar que el proceso está compuesto por 
watro suboperacio¡ leS pOncipales; mismas que se resumen así: 

A) 8 proceso de <XlIIStnKX:ión rurricuJ¡,r da Inicio 0lIl el hecho de furmular los 
objetivos runiculares, pues éstos son I¡¡ razón de ser, la justificación y la direa:iÓl\ 
del proceso de enseñanza-aprendizaje que será guiado por el amiculo; es decir, 
hay que precisar el producto final que se espera obtener. los objetivos deben ser 
cooc:eIJidos y furmulados romo una desaipdón de los resultadas generales que 
deben obtenerse en un proceso educativO. 

Es necesario precisar las necesidades que se atenderán 0lIl el amiculo, de igual 
manera se debe caracterizar al "alumno insumo'; operaciÓn que permite, dentro 
de ciertos límites, las posibilidades de transfonnadón del alumno que ingresará. 
Estn es a mi parecer lo que denominamos generalmente perfil de ingreso 
deseable. 

8 perfil de egreso desaibe cómo será el alumno producto del siStema; es decir, 
las características pOncipales que se han de adquirir romo resultldo de haber 
transitado por un sistema de enseiíanza-aprendizaje. Entre las caracteristicas más 
importantes que en él pueden incluirse están: 
• las áreas de ronodmiento en las wales tendrá dominio. 
• lo que será capaz de hacer 0lIl ellas. 
• los valores y actitudes que probablemente habrá asimilado. 
• las destJezas que habrá desarrollado. 

Definir los objetivos runiculares es necesario para referir los logros que se 
pretenden alcanzar. Hay que tener en ruenta las necesidades existentes, las 
caracteristicas del alumno usuario y el modelo de egresado deseado. 

B) Baboración del plan de estudios, segunda etapa de la elaboración del rurrículo. 

~.. un plan de estudias es una deso;pciÓn genemf de /o que 
ha de ser a¡xmdido, a la que debe compIementárse/e ron las 
descri¡xioneS minuciosas rontenidas en las cartas descriptivas. 
La tiJnOón de los planes de estudio es la de permitimos 
romunicar y examinar una gran cantidad de aprendizajes, así 
romo su orden de drcunsliJncias ...• 12 

11 ARNAZ. Jasé A. Op. Ot. , p.p. 15-45 
12 Ibídem, p. 29 
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la acción de seleccionar mntenidos es básicamente determinar de entre los 
objetos de aprendizaje los que sean petinelltes para el logro de los objetivos 
wniculares. 

Los objetivos generales desaiben en forma gtobat el mmportamlento académico 
de los estudiantes al egresar de un programa dado. Con base en estos objetivos 
se ha de iniciar su particularización. Ésta empieza mn la Qpeiació" denominada 
definir los objetivos paftícu/ares; esto es la idea de mntar mil enunciados en los 
OJales se desaiba la clase de mndudil que expresarán los alumnos en relación 
mil los mntenidos seleccionados para el plan de estudios. 

En esta secuencia los objetivos particulares deberán ser organlzildos para facilitar 
SU logro. Esa organización debe producirse durante el proceso destinado a 
estnx:turar los cursos del plan de estudios. En esta estructura se establecen los 
rursos mediante los cuales se propídará el logro de los objetivos particulares, así 
romo la secuenda a seguir. El plan de estudios puede ser estnx:turado de las 
siguientes formas: 

a) Por disciplinas: CiIda uno de los rursos se refiere a una disciplina o parte de 
ella. 

b) Por áreas: en cada uno de los rursos se encuentran mntenidos provenientes de 
diversas disciplinas, relacíonadas entre si para facilitar una integración 
multidísciplínaria. 

e) Modular: en cada rurso hay una mIljunción de mntenidos provenientes de 
diversas disciplinas, mmo en las áreas, pero organizados fundamentalmente en 
relacíón a un problema central para ruya solución se busca habilitar al 
educando. Cada rurso, además, es "autosuficiente" en cierta medida, esto es, 
incluye una parte importante de sus propios requisitos previos. 

Estos tres tipos de estnx:turas de planes de estudio deben sus díferendas a la 
forma en que se organizan los mntenidos incorporados en los objetivos 
particulares de acuerdo con el esquema metodológico que sigue el autor. 

q En la operaciÓn en que se diseña el sistema de evaluadón, Amaz13 distingue 
tres suboperaciones: 

13 Ibídem, p.p. 36,37 
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a) Definir las políticas de evaluación. Ac!ivtdad en la que se producen las normas 
que orientan las dedsiones relativas a los fines, procedimientos y medios de 
evaluación. Estas normas deben ser elaborndas tomando en considefación: el 
lIIi!fO) juridiro de la institución; los prindpios poIitIcos, filosóficos y cielltíficos de la 
institJJción; los objetiI'OS OJITiculares; y, la natUraleza de los mntenldos 
seleccionados para el plan de esIlJdios, así como la organizaciÓn de los mismos. 

b) Seleccionar los procedimientos de evaluación. ID roal CXl.,sb1E en elegir los 
métodos y las técnicas que mejor oorrespondan a las necesidades de evaluación de 
los aprendizajes. 

e) Caracterizar los insIrumentos de evaluación. Se tJata de describir las 
propiedadeS distintivas de los instrumentos necesarios para la evaluación, habida 
menta de los procedimientos que se seleCcionaron y las políticas adoptadas. 

D) Elaborar cartas descriptivas," en esta etapa de la planeación OJTricular el autor 
se refiere a los documentos que sirven como medio de romunicación entre 
profesores, alumnos y administJadores académICos. Se tJata de una minuciosa 
descripciÓn de los aprendizajes que deberán ser alcanzados, asi como los 
procedimientos y medios que pueden emplearse para lograrlo y para evaluar los 
resultados. 

Como se puede obseJvar, del esquema inicial, únicamente se hace ¡efee"cia a los 
elementos que componen al proceso para elaborar el curriculo, los otros aspectos 
si bien son importantes para el cuniculo, no son parte de la planeación CUrricular, 
eje central de este trabajo. 

2.2.4 Elabor.K:ión del CUniallo y Planificación Académica. 

Este punto refiere una experiencia de planificar y rediseñar 1m cuniculo dado en 
una escuela de educación superior en Francia; se considera importante hacer 
mención de él, ya que involucra en su desarrollo la participación de tres sectores 
que consideramos necesarios en este proceso. Esta experiencia oontribuye a 
formamos una COOCJ!I)Ción de la planeación cunicular muy valiosa. 

De acuerdo al informe sobre los progresos alcanzados en un proyecto emprendido 
en la UniverSidad de Paris-X, Nanterre15 para determinar las metas, los programas, 

14 Ibídem. p.p. 3&-45 
15 CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN E lNNOVAOÓN ei LA ENSEÑANZA. O.C.O.E. Curriculum y 
DiJt!l:Xi6n de Institutos de _MI SUperior. P. 82 
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los métodos didácticos, rorrespondIente al DipIome d'Est1Ides Supérieures de 
Scienres Economíquess, que satisfagan las PI efe et Idas y actitudes de quienes 
aspiran a mejorar la organiZaCiÓn general de sus estudios; en la planeación 
OJn1cular se deben analizar al menos tres drOJnstarldas básicas: 

A) Coopei aciÓ01 entre facultad, estudiantes e indUSbia en el diseño Y la aplicación 
de un programa de estualOS. las tres partes prindpalmente interesadas y que 
partidpan en la nueva planeación OJn1cuIar son: a) los estudiantes; b) Personal 
académiro universitario; y, e) Empleadores potenciales de los graduados. 

Bl la enseñanza superior romo un nuevo productn para un nuevo mercado. la 
nueva tarea era transformar un artículo destinado a la élite, en uno para las 
masas. En respo!eSta a las criticas y a las nuevas exigencias sociales, deddieron 
modificar el marro institucional, el sistema de títulos, el OJrrículo, los métodos 
dldáctiros Y los procedimientos de evaluación tradicionales. 

el Un GISO de educadón interdisciplinaria. Un OJrrículo no debe organizarse sobre 
la base de las disciplinas tradidonales, sino integrarse de acuerdo aJI1 un enfoque 
interdisciplinario. 

2.2.5 Modelo de Planeación Curricular de Raquel Glazman y Maria de 
Ibanola.'6 

Estas autoras mnsideran que al elaborar un plan de estudios se hace necesario 
tomar una serie de dedsiones sobre los resultados finales que se pretenden 
alcanzar aJI1 la formación de estudiantes; la forma, el orden y el tiempo en que se 
van a alcanzar; los reOJrsos que se van a utilizar para ello, y el metodo aJI1 que se 
va a evaluar tanto el propiO plan de estudios, romo el aprendizaje de los alumnos. 

Parten del supuesto de que los planes de estudio son una dimensión de la 
planificación universitaria, la metodología propuesta hace énfasis en que se 
elaboren en forma verificable, que no responda a intereses particulares de los 
grupos que en un momento dado están en rondidones de tomar dedsiones sobre 
los planes de estudio; sistemática, romo una secuencia de procesos organizados 
que considera que cada dedsión repercute en el plan de estudios, los metodos y 
medios de enseñanza; y continua, que no se pretenda validar un plan de 
estudios para un tiempo indefinido. 

16 GlAZHAN. Raquel. Ob. Ot. p.p. 
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la metodología propone la utilización de los objetivos de aprendlzaje, que los 
definen como la formuladón explÍCita y precisa de los cambios que se esperan en 
los eslJJdiantes romo resultado de un JlIOCI'SO de aprendizaje determinado. 

En el procl5) de elabolaciÓn hay que dlstlnguir daramente los resultados que ~ay 
que alcanzar, éstos dependen de una serie de CDIld"ICiones externas a la lnstIIlJción 
educativa: el profesional, el alcance de las disciplinas, la práctica piOfesioilal, las 
necesidades sociales, la legisladón educativa, Y los principios de apo elldlzaje, entre 
otros. 

Estas autoras proponen que el procedimiento abarque los siguiente aspectos: 8 
modelo recomienda considerar determinados fundamentos para elegir y 
determinar los objetivos del plan de estuálOS, pero no establece nonnas rígidas 
para el tratamiento de cada de ellos o del conjunto. Ante la forma de lmIesIlgación 
y de información sobre los planes de estudio, se reconoce que cada institución 
podrá enfatizar los fundamentos que considere necesarios, de acuerdo ron sus 
recursos, SUS necesidades, SU filosofía educativa, y de la información de que se 
dispone. 

Esta metodología recomienda un procedimiento mixto para la determinación de los 
tres niveles de generalidad de los objetivos del plan. De igual forma, esta 
metodología no define a priori una forma rígida de organiZaciÓn de los GU'SOS, sino 
que plantea las bases para qué, de acuerdo ron los objetivos que se persiguen, 
los recursos de que se dispone y las necesidades de los alumnos se establezcan el 
objeto a ronseguir. 

Se recomienda que cada institución educativa establezca los Oiterios para la 
jerarquizadÓn y la estructura de los rursos. También, se recomienda, que los 
diseñadores encargados de elaborar el plan, se organicen en una forma que 
propicie la participadón de todos los sectores en el JlIOCI'SO. 

2.2.6 Tyl",.17 argumenta que para formular un adecuado programa de enseñanza 
se hace necesario rontar ron especialistas en cada materia, ya que éstos aportan 
sugerenciaS que enriquecen la enseñanza de dicha materia, sin embargo su labor 
sólo será de carácter informativo, porque la arfealilrión del programa será hecha 
por profesores. 

Para formular un programa de enseñanza es necesario rontar ron objetivos que 
guíen el programa, éstos deberán estar insertos en una filosofía que fundamente el 

17TYlER. RoIp/I W. Principias Básicas del Curriculo. p. 9 
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tipo de IncflVlduo que queremos formar. Es indISpenSable también rontar <XlIl un 
fundamento psIcOlógico del aprendizaje, ya que será a partir de éste CllIIlO 

podremos seleociollar las actividades de aprendizaje,. dicho fundamento Y la 
filosofía rectora mnstitl!irán los ejes sobre los que se asentará el programa de 
enseñanza. 

los objetivos no deben ser enunciados tomando CllIIlO ,efeeilcia al instruclDr, sino 
a aquellos a quienes va dirigido, par.! plantear un objetivo es necesario tomar en 
ruenta dos dimensiones, por un lado, el tipo de Olnducta que deseamos del 
individuo y por el otro, los <XlIltenidos. Ambos deben de estar resumidos en 
encabezados lo suficientemente precisos que permitan distinguir qué se espera 
espeáficamente, además la sección de los <XlIltenidos debe tener una 
jerarquización par.! diferenciar los <XlIltenidos más importantes de los menos 
importantes 

Par.! hacer posible el aprendizaje es necesario reladonarlo con las experiencias 
personales del alumno, par.! ello es indispensable contar con "experiencias de 
aprendizaje", al respecto TyIer las define de la siguiente maner.!: "lAs experiencias 
de aprendizaje se refieren a la interaa:ión que se estiJbIece entre el estJ.Jdiante y 
las mndidones externas del medio ante las males éste reacdona. "'. 

los prindpios par.! selecdonar las experiencias de aprendizaje son: 
• Par.! un objetivo determinado el estudiante deberá vivir experiencias que le 

permitan actuar de acuerdo al tipo de Olnducta señalado por ese objetivo. 
• laS actividades de aprendizaje deberán llevar al estudiante a que obtenga 

satisfacdones a partir de ejercer el tipo de conducta deseado por los objetivos. 
• las reacdones que se esperan a partir de las actividades de aprendizaje deben 

figur.!r dentro del campo de posibilidades del alumno. 
• No hay un número de actividades espeáficas, lo importante es que éstas 

ayuden a alcanzar los objetivos planteados. 
• Por último hay que considerar que una misma expe¡iellcia puede dar diferentes 

resultados 

Al diseñar un <XlOjunto de experiencias de aprendizaje es necesario tomar en 
ruenta: 

-continuidad 
-Secuencia 
-Integración 

18 Ibidem. p. 66 
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La continuidad es necesaria para mantener una organización vertical efectiva; la 
secuencia va más lejos que la continuidad ya que ésta se encargará de que cada 
e>.periencia se funde en la precedente; por su parte, la integración. se encargará 
de la relación horizontal de actiVidades del rurrículo; todo esto ayudará al 
estudiante a obtener un roncepto unificado. 

El currículo deberá organiZarse de una manera flexible que permita al estud'oante 
obtener todo lipo de refuerzos en SU aprendizaje. 

Para finaliZar, la evaluación penmitirá verificar si se rumplieron los objetivos, ésta 
deberá ser acompañada por pruebas que certifiquen los conocimientos que 
adquirieron los estudiantes; la evaluación puede ser hecha de muchas formas, lo 
Importante es brindarle al estudiante la oportunidad de manifestarse y mostrar los 
cambios que han tenido lugar en su conducta. 

La evaluación sólo es la primera parte de un proceso ya que después de haberla 
realizado, será necesario interpretar los datos anojados, para esto, pueden 
hacerse resúmenes que clarifiquen lo ocurrido durante tocio el proceso. 

Para llevar a cabo la reforma rurricular, es necesario contar con tocio el personal 
docente y con informes de los especialistas en cada materia, con una visión nueva 
con base en nuevos estudios y el resultado de las evaluaciones. 

Se han revisado distintos modelos de planeación y diseño curricular con el fin de 
hacer una comparación con el modelo que ha desarrollado el GAP Y así poder 
hacer la ¡x-ecisiones necesarias a cada trabajo que se realiza. 

2.3 El Modelo CIAP 

El modelo GAP, de diseño curricular, si bien tiene similitudes con los modelos 
antes enunciados, presenta características propias y una visión original de los 
elementos de que se compone, como se observa en detalle a continuación: 

2.3.1 PREMISAS 

;. Concepto de educación 
¡;. Concepto de aprendizaje 
¡;. Concepto de sociedad 
;. Concepto antropológico 



2.3.2 BASES DE LA PLANEJiaÓN ESTRATÉGICA 

» Diagnóstico Coyuntural 
» PlOspect¡' .. a 

2.3.3 ELEMENTOS DE LA PlANEAaÓN 

» ÁMBITO DlSCIPUNARIO 
• Estructura "ciencia". Conceptos básicos 

• Estructura de contenidos 
• Parte de la organización auricular 

y ENTORNO 

• Necesidades sociales 
• demográficas 
• desarrollo socioeconómico 

• Regulación (flOfTTliItividad) 
• Requerimientos del aparato productivo 
• Práctica profesional 
• Prácticas emergentes 
• Coyunturas 

• globalización 
• sistema político 
• tecnologia 

y ÁMBITO INSTITUOONAL 
• Filosofía institucional 
• VisK>n Corporativa 
• Recursos institucionales 
• Desarrollo institudonal 

2.3.4 PLAN DE ESTUDIOS 

2.3.5 EVALUAaÓN 

De esta forma queda escuematizado el modelo de planeación curricular GAP: 
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El MODELO CIAP 

PREMISAS 

PlANEACIÓN 
CURRICULAR 

t 
B~ol I ENTORNO I 
I ! 

PLAN DE ESTUDIOS 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

PlANEACION 
ESTRATÉGICA 

~ 
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IIN~~NALI 
I 

En el Glpitulo siguiente se desarrollará cada uno de los puntos de acuerdo a la 
forma en que se lleva a Glbo su realizaCión. 
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CAPÍTULO 3. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

8 desarrollo de este capítulo consiste en describir mi experiencia profesional. Aquí 
se expresan las principales funciones Y actividades que realizo y coordino dentro 
del CIAP en la Dirección de Apoyo a InstIbJciones, de la mal estoy a cargo. 

8 proceso de planear un Curriculo o del Plan de Estudios, reviste gran importancia 
para el desarrollo profesional de las per.;onas que se ven involucradas en él: la 
institución que imparte el plan de estudios, los alumnos, docentes y egresados así 
romo el sector al que han de servir p",'\:siollalmente. 

8 Centro de InvestigaciÓn Y Asesoóa PedagÓgica, ronsdente del rompromiso que 
tiene ron la educación Y ron SUS usuarios, ha implementado un modelo de 
planeación OJrriOJlar ron el que se pretende rontribuir a elevar la calidad de la 
educación superior. 

Para la elaboración del modelo CIAP, de planeaciÓn OJrriOJlar, hay que 
ronceptualizar previamente dos elemenlos que le sirven de eje: las premisas y la 
planeación. 

3.1 Las premisas ronceptuales, base para la elaboración de un OJrriculo, son: 

• Concepto de educación 
• Concepto de aprendizaje 
• Concepto de sociedad 
• Concepto antropológico 

De vital importancia es el conocer claramente la idea que se tiene acerca de estos 
conceplos. La definición de estas premisas le corresponde a la institución que 
pretende instrumentar un OJrriculo, que no siempre se ena.oentran explícitas en la 
filosofía institucional. En la instrumentación del cumculo se hace implícito el 
pensamiento institucional sobre educación, aprendizaje, sociedlad y Hombre para 
quienes pretenden enfocar su quehacer de formación educativa. 

3.2 La planeación, que juega un papel preponderante en el diseño e 
Instrumentación del OJrriculo, tradicionalmente ha estudiado los tres tiempos 
biÍsicos y los elemenlos que en ellos intervienen: el pasado (la historia); el 
presente (coyuntura); yel futuro (escenarios probables). 
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B GAP para instrumentar un arrriculo se Sirve de la planeación estratégica, en la 
que tan sólo intervienen dos tiempos: el presente Y el futuro. B estudio que hace 
del presente consiste en realizar un breve diagnóstico, pero no de la Situación en 
que se encuentra la educación O la disciplina de que se trate el rurrículo, más bien 
se trata de hace, un diagnóstico de necesidades, para que el plan de estudioS 
contribuya a satisfacer las demandas que la sociedad exige para la disciplina en 
ruestión. 

En cuanto al estudio que se hace de los escenarios futuros, se dirigen en dos 
vertientes: tendencial y prospectivo. 

3.3 Planeación curricular. 

Durante el proceso de diseñar el plan y programas de estudio, en nuestro modelo, 
interactúan en forma constante tres eJementos: el ámbito disciplinario, el entorno, 
y el ámbito institucional. Un cuarto elemento, la evaluación rurTicular, viene a 
completar este proceso, y así se podrá instrumentar el plan de estudios resultante. 

Como resultado de este proceso se pretende obtener un diagnóstico de 
necesidades, objetivos generales del rurrículo y particulares de los programas, 
perfiles de ingreso y egreso, la organización académica del plan de estudios, los 
contenidos temáticos ( mínimos) con que se van a fonnar Jos estudiantes y las 
formas de evaluadón. 

3.3.1 Ámbim Disciplinario. 

Es necesario tener una visión a mplia de la disciplina en tomo a la cual se ha de 
desarrollar el rumrulo, así como de la estructura que ha de adoptar el plan de 
estudios, por lo que partimos confonmando los siguientes elementos: 

a) Estructura de la "denda" . Cooceptos báSicos 
b) Estructura de contenidos 
e) Organización rurTicular 

En todo plan de estudios, se requiere que se establezcan los contenidos temáticos 
que han de ser aprendidos por los alumnos. En un primer momento se hace 
necesario precisar cuáles son los contenidos báSicos disciplinarios que no pueden 
faltar en los programas de estudio. 

DebicIo a que mi formación profesional en Pedagogía. no me permite incursionar 
con profundidad en otras disciplinas, por lo tanto requerimos para que el 
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desarrollo de nuestro quehacer sea plOfesiollal, la roIaboladón de asesores 
externos; especialistas en el área en que se inserta el plan. EstDs especialistas 
generalmente ruentan con una formación profesional de posgrado en su área y 
con una amplia trayectoria profesional. 

En este momento se hace un primer esquema de programas de estudio que 
pretendemos se deben integrar una propuesta preliminar de organización 
Olrricular expresado en lo que se denomina mapa Olrricular, ClJKIando que desde 
aquí exista una adecuada coherencia vertical Y horizontal de contenidos. 

Para seleccionar la organización académica que se ha de utilizar, será necesario 
analizar los diferentes modelos de organización existentes, sus características, 
beneficios Y limitaciones. 

El modelo de organización Olrricular influye de manera dedsíva en los métodos de 
enseñanza y las fonnas de evaluación. Hay que señalar que en OJalquier modelo 
de organización que se selecdone se debe Olidar la coherencia horizontal Y 
vertical entre los diversos contenidos que integran el OlnícuIo. 

Entre los modelos de organización más oonocídos Y empleados se encuentran: 

Por asignaturas, éste es el más usual y se puede considerar prevaleciente en la 
educación superior de nuestro país. Para propósitos de enseñanza, los contenidos 
se organizan con base en disciplinas académicas y éstas a su vez se dosifican en 
asignaturas. 

Otro de los modelos de organización es por áreas, el OJal parte del anáHsis de los 
límites formales que han caracterizado a las disciplinas, buscando borrar éstos para 
hacerlas más acordes al proceso de ronocimiento y continua con el análisis sobre 
el concepto de ciencia el OJal ha permitido plantear que, dependiendo de la 
roniente de pensamiento, la concepción es diferente; de ahí que la que se adopte 
va a influir de manera determinante en el Olrrículo tanto para los criterios que se 
sigan para la agrupación de disciplinas, romo para la selección de expe! iet odas de 
aprendizaje. Una ventaja de esta organización por áreas es que permite una 
mayor integración de las asignaturas, lo OJal fadlita una organización del 
conocimiento más funcional. Este modelo es poco usado. 

Por otra parte, la organización modular es una estructura multidisciplinaria que 
permite al alumno alcanzar objetivos educacionales que le capadtan para 
desempeñar fundones profesionales. Cada módulo, si bien fonna parte de una 
estructura, se define romo una unidad completa y autosuficiente, que agrupa 
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ronodmientos de varias disciplinas, que giran en tomo a un punto central, de 
lapso flexible, que contempla la totalidad de un proceso. 

la dedsión del tipo de org~nización curricular se toma con base en el tipo de 
disciplina de que se trate, el nivel académico y las necesidades de administración 
escolar de la institución; todo esto, de manera colegiada entre la institución que 
impartirá el plan de estudios, los asesores externos y el GAP. Una vez definida la 
organización de la estructura académica, se calculan el número de periodos 
necesarios, las asignaturas, horas, créditos, cargas horarias y el perfil docente 
requerido para que conformen el plan de estudios, considerando, además, los 
lineamientos establecidos por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior ANUlES. 

IndependIentemente de la organización curricular elegicla hay que agrupar las 
asignaturas por áreas de conocimiento de acuerdo con la organizadán 
preestabledda, generalmente, por los órganos colegIados que regulan a las 
institudones de educación superior que imparten estudios que rorresponclan a su 
disciplina, como lo son: ANFECA (AsociaciÓn Nacional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y AdministraciÓn); ANFED (Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Derecho); CONEVET(Consejo Nadonal de Escuelas de Vetennaria); 
Colegio de Pedagogos; Colegio de Arquitectos, CACE! (Consejo de AcreditaciÓn de 
la Enseñanza de la Ingeniería); Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo, 
ANFEO (Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Odontología), AMFEM 
(Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina), entre otros. 

Con respecto al qué enseñar, hay que mencionar que la acumuladón de 
conodmientos hoy día, es de tales dimensiones que es prácticamente inalcanzable 
en un OJrriculo, por lo que es necesario selecdonar aquellos contenidos que sean 
aplicables y formativos y dejar abierta la posibilidad de ampliarlos y renovarlos. 
Así, el aprendizaje no queda agotado en si mismo, sino que es necesaria su 
constante actualización. Por otra parte, no hay que olvidar el aprendizaje de 
conodmientos actuales, que a más de ser útiles de manera inmediata, tengan la 
capacidad de producir consistencias de aprendizajes posteriores. 

Una parte importante en la selecdón de contenidos disciplinarios que son 
estJictamente inamovibles de carácter obligatorios en todo currículo son aquellos 
que todo alumno debe poseer de la disciplina de que se trate, estos corresponden 
ser definidos por los asesores externos, que son las personas expertas en la 
materia y que las deberán enunciar de acuerdo al penodo y programa académico 
en que se insertará. 
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3.3.2 Entnmo 

Una parte importante en la planeación rurricular es el análisis del entorno en 
donde ha de desarrol~ el plan de estudios, las prindpales características a 
detenninarse son: 

=> Regulación 
=> Necesidades sociales 
=> Requerimientos del aparatD productivo 
=> Práctica profesional 
=> Prácticas emergentes 
=> Coyunturas 

la normatividad básica que regula, no expresamente la planeación CUlTicular, sino 
la instrument<lción y operaciÓn del rurrículo y que debe ser consultada con el fin 
de no caer en contradia:iones jurídicas es la siguiente: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 3°, 5° Y 8" 
b) SEP. Acuerdo No. 243 por el que se establecen las bases generales de 

otorgamiento y reconocimiento de validez oficial de estudios. 0.0. 27 de mayo 
de 1998. 

e) Ley Orgánica de la Administración Pública: artículos 19 y 38. 
d) Ley General de EducaciÓn: artículos 1, 7, 8, !O, 14, 21, 28, 30, 33, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 61, 69, 75, 76, 77, 78, 79, SO, 81, 82, 83, 84 Y 85. 
e) Ley para la Coordinadón de la Educadón Superiol": artírulos 3, 4, S, 7, lO, 13, 

16, 18 Y 19. 
f) Ley de Planeación. 
g) Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: artículos 9, lO, 17 Y 29. (0.0. 

15-V11-1992). 
h) Ley General de Salud: artículos 78, 79, SO, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 

91,92,93,94 Y 95. (0.0. 7-II-1984). 
i) ley General de Población: artículo 67. (0.0.22-V11-1992). 
j) Reglamento Interior de la Secretaría de EducaciÓn Pública: artículos 1, 4, 6, 9, 

Y 19. (0.0.26-II1-1994). 
k) Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional: artículos 1, 

S, 9, 12, 14, 20, 22 fracciones 1 Y m, 28, 54 Y 85. (0.0.8-V-197S). 
1) Reglamento de Construa:iones para el D.F.: artículos 65,69 Y 164. (0.0.18-VI-

1987). 
m) Acuerdo Presidenóal por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la 

Formación de Rerursos Humanos para la Salud. (0.0. 19-X-1983). 
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n) Bases de la Coordinación que para la formulación de Programas de Educación, 
capadtadón y Actualización en Materia Turística, establecen la Secretaría de 
Educación Pública Y la Secretaría de Turismo. (0.0. 14-VII-I989). 

o) Manual de Procedimientos de las Bases de Coordinación SEP-SECTlIR: firmado 
el 31-11l-1993. 

p) Manual de Procedimientos para Otorgar y Mantener el Reconocimiento de 
Validez Oficial de EstudioS de Tipo Superior, SEP/DGES 1994 Y subsecuentes. 

ti! normatividad se emplea de acuerdo al tipo de estudios de que se trate, romo es 
el caso de estudios relacionados ron el turismo O la salud. 

El diagnóstico de necesidades se realiza a través de investigaCiones de gabinete Y 
de campo que comprenden principalmente los siguientes puntos (algunos de ellos 
son complementarios entre sí y otros exduyentes de acuen10 ron su naturaleza). 

Se da inido al estudio del entorno a través de fuentes documentales que nos 
permitan analizar el contexto nacional y regional en cual ha de desarrollarse el 
currículo. En un primer momento se cuantifica la población componente del área 
de influencia de la escuela, poniendo especial interés en la población cuya edad se 
encuentra en posibilidad de estudiar ron el plan que se propone. 

El estudio de la matricula que se encuentra inscrita en los diversos niveles 
educativos es importante, para de esta forma poder realizar estimaciones del 
potencial a ingresar a un nivel determinado. 

Otro aspecto relevante es el estudio de los profesionistas que existen de la carrera 
que se está instrumentando, a nivel naciOnal y regional, con el fin de determinar la 
necesidad de ellos en el área territorial a atender. 

Se hace un análisis de la población que oompone al Sistema Educativo Nacional, 
poniendo especial interés en el nivel superior, hadendo énfasis en la población 
estudiantil de la regiÓn que se encuentra en estudio. 

Se ronsidera el número de escuelas del nivel superior existentes, así romo de 
programas similares que se imparten en el área. Especial atenciÓn, requiere el 
análisis de los programas académicos semejantes, de donde se analizan 
primordialmente los planes de estudio para que a través de la elaboración de 
tablas matriciales se pueda realizar un estudio más fino sobre las asignaturas que 
configuran las carreras, así romo de la carga horaria y de los créditos que manejan 
en cada una de éstas. De igual forma se contrastan los diversos perfiles de egreso 
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planteado por cada escuela y los objetivos generales del Qmiculo, para de esta 
manera, no estar ofreCiendo formar egresados con perfiles idénticos. 

L3s prindpales actividades eCDIlÓmico-productivas Que caractErizan a la regiÓn 
guían de manera significativa el tipo de profesiones requeridas o no requeridas en 
el área de referencia. 

Algunas de las publIcaciones de Que nos auxiliamos para realizar la investigación 
documental son: 

[j Anuarios estadísticOS de los diferentes estados y del D.F. INEGI 
3 Anuarios estadísticOS del nivel superior y posgrado. ANUlES 
í'~ Atlas de los profesionistas. INEGI 
,>' Censos Comerciales. INEGI Estatal Y Nadonal 
f) Censos de servicios. INEGI Estatal Y Nacional 
;>, Censos económicos. INEGI Estatal Y Nadonal 
,~ Censos industriales. INEGI Estatal Y Nacional 

Cuadernos Municipales. INEGI Estatales. 
Datos básicos de la educación superior. SEP/ANUIES 

r~ Diario Ofidal de la Federación 
:~ Encuesta Nadonal de Empleo y Capadtación en el Sector Turismo. INEGI 
~ Gaceta informanva. INEGI Estatal Y Nadonal 
éj Guía Nacional de Universidades. libertas f, Guías de examen. Para el examen general de conodmientos. CENEVAL 
fr~- Medios Audiovisuales e Impresos. Directorios publicitarios. 
fI Perfil sociodemográfico estatal. INEGI 
"1 Plan nadonal de desarrollo 
~ Resultados definitivos. Conteo de Pobiadón , VIVienda 1995. INEGI Estatal Y 

Nadonal 
"'; Revistas de la SECT1JR 
,~ Revistas Universitarias 

Dado el avance de la tecnología, no nos permite Quedar a la zaga, por lo Que su 
empleo en la investigación a través de muttimedia y la INTERNET son 
imprescindibles, y el GAP hace uso de ellos como una herramienta de consulta 
más. 

L3 investigaciÓn de campo es parte toral en el diseño curricular, ya que acercarse a 
la sociedad, a las autoridades (educativas especialmente), al sector productivo, a 
los estudiantes y a los docentes nos permite tener una visión más amplia y sentida 



de lo que realment:! se requiere en una región dada, Y ron base en ella poder 
determinar el diagnóstico de flPN!Sidades más pertinentE. 

Existen distintas técnicas e instrumentos para ....-.abar Informadón, de las ClJiIIes 
hemos seleccionado dos que nos han servido anopliamente: encuestas empleando 
básicamente westionarios y entrevistas dependiendo de la muestra que se 
requiefa para el estudio Y así poder validar los resultados. Una no excluye a la 
oba, de tal forma que procuramos emplear ambas en cada muestra seleaiouada. 

También se encuesta a estudiantes de bachillerato ron el fin de COIlOCef SUS 
preferencias vocadonales, de la intenciÓn de rontinuar formándose en el nivel 
superior o técniro profesional Y en su caso, de la se'2:lciÓn de la escuela para 
cursar sus estudios. 

la técnica de encuestar generalmente la utilizamos ClJiIndo queremos 0>I10a!r la 
opinión de la población en general, ésta se realiza, en provincia, en las prinópales 
plazas de reuniÓn o cimJlaClÓn, se trata de ronocer la importancia y la necesidad 
de educaciÓn en la regiÓn, oferta Y demanda de empleos, ronocimientD O 

reconocimiento y aceptaciÓn de la escuela, así como de la necesidad de ofrecer 
educación de tipo superior, entre otros aspectos. 

Por oba parte se realizan estudios por medio de entrevistas con per>onaIidades 
que representen a los prindpales organismos del sector público Y productivo de la 
regiÓn. Uno de los fines primordiales de la entrevista es el de conocer los 
requerimientos de profesionistas para las áreas estratégicas de las organizadOnes, 
así cada empresa refiere las necesidades de personal bien formado para cada área 
con un perfil definido. Hay que mencionar que roo este tipo de entreviStas se 
logra, en la mayoria de los casos, establecer el vinculo escueIa-empresa y de esta 
manera establecer un intercambio rootinuo de información y ronocimientos, la 
escuela se oompromete a ofrecer cursos de actualizadón a sus fundonarlos 
cuando ésta tenga invitados de prestigio Y renombce en su planta docente; por SU 
parte la empresa se ofrece a enviar especialistas para impartir cursos en la 
escuela, así romo el aceptar alumnos que academicamente estén en posibolidad 
para realiZar el servicio social y las prácticas profesionales y, en algunos casos, 
bolsa de trabajo. 

Se busca tener contacto con los Ólganos cnlegiados más representativoS. 
MenciOno algunas de las instandas a las que hemos reounido para recabar 
infunnación, y hemos tenido acceso: 
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.,. Barra de Abogados. Campeche. Presidente en Campeche y VICepresidente 
Nacional. . 

.,. Cámara de Comercio. Campeche. Director General. 

.,. Cámara de la Industria de la Curtiduría de Guanajuato. Directivo • 

.,. Cámara de la Industria de la Transformación. Veraouz. Director de ánea . 

.,. Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato. Presidente • 

.,. Cámara Española de Comerao. Veracruz. Directivo . 

.,. Cámara Nacional de Comercio en Pequeño y Servidos. Gerente General. 

.,. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de león. Directivo . 

.,. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veraauz. Gerente . 

.,. Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Veraauz. Directivo . 

.,. Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Comedores. Director General. 

.,. Cámara Nacional de la Industria de la TransformaciÓn. lrapuato. Director 
General. 
"" Cámara Nacional de Corne<cio, SERvnuR. león. Presidente. 
"" CBI, Casa de Bolsa. león. Director de ánea. 
"" Centro Patronal de león. Gerente. 
"" Consejo Coordinador Empresarial, león. Gerente regional. 
"" Consejo Téalia> Consultivo de la Oudad de Coatzacoalros . .Jefe de ánea. 
"" Coon:Iinación de Educación Superior de Oudad del Carmen. Director. 
"" Coordinación Sectorial. León. Director. 
"" H. Ayuntamiento de Campeche. Regidor de Educación. 
"" InstiMo Nacional de Estadística, Geografia e Informática (lNEGI), lrapuato, 
león. Iovestigador. 
"" Nacional Rnanciera. león. Director de Desarrollo Empresarial. 
"" Secretaria de Educación y Cultura. 

• Veracruz, Secretario Parncular. 
• Tabasco, Secretaria de Educación. 
• Campeche, Secretario Particular. 

De igual forma se realizan entrevistas CXlO funcionarios del gobierno municipal y 
estatal de las áreas de educación, CXlO el fin de conocer- los planes y estrategias 
gubernamentales al respecto y así tener una visión más amplia de la pertinenda de 
una carrera determinada en la región. 

Se realizan recorridos por el área para ronocer físicamente la región y se estudia la 
cartografia local. 

Con base en la información obtenida y procesada, en un primer momento estamos 
en posibilidad de emitir un jUicio acerca de la pertinencia de establecer una escuela 
de nivel superior y/o de la carrera en estudio en una región determinada. 
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Los resultados de la lJ1VeStigación mntribuyen a estructurar parte de los 
<XlIltenidos disciplinarios que han de rontribuir a solucionar las necesidades 
SOCiales Y principalmer,te las del secIDr productivo, de esta forma <;e rontinua 
ronformando'la estruct.Jra rurrícular final ron que ha de rontar el plan. 

Elemento importante de los contenidos de esta parte del rurrículo hay que 
dirigirlos para enseñar a hacer a los egresados, es dedr, el desarrollo de 
habilidades es el principal propósito de ellas, de lal forma que un egresado pueda 
realizar su práctica profesional específica ron eficacia y efidenda Y ronbibuir romo 
profesional en el avance del Eslado y del País. 

Un punto importante a CXlI1Siderar es que la mayoria de planes de estudio que se 
enruentran en las Instituciones de Educación Superior, están preparando 
profesionistas que satisfagan las necesidades laborales para las que fueron 
planeadas en el momento de su concepciÓn. El modelo GAP, al emplear la 
planeación estratégica y que ésta tiene romo eje la prospediva, permite formar 
profesionislas que respondan a las demandas futuras, denominadas pr.íct;cas 
emergentes. 

Los prindpales elementos que obligan a hacer cambios importantes en las rurricula 
tradiáonales, son la royuntura en que se encuentra constantemente la sociedad, 
tales como el proceso de globalización, el avance tecnológico tan acelerado, y la 
política nacional e internacional entre otros. 

Con la información obtenida a través de la investigación dorumental y de campo, 
así romo de la estructura rurríaJlar, se está en posibilidad de empezar a definir los 
objetivos generales del rurriculo y perfiles de ingreso y de egreso. 

3.3.3 Ámbito Institucional 

Este punto tiene gran importancia en el diseño rurrícular, ya que involucra ruatro 
aspectos de gran interés: Filosofía Institucional, VISión Corporativa, Recursos 
Institucionales y Desanollo Instituáonal. 

la Rlosof", Institucional detennina la furmación tenninal del estudiante que ha de 
adoplar una vez concluidos sus estudios. Un elemento que no se puede perder de 
vista es la formacióo de los estudiantes, es decir, que tipo de actitudes se han de 
introyectar a cada alumno, pues aunque varias escuelaS impartan planes de 
estudios similares, cada institución proportiOna características propias que lo 
definen romo alumno egresado de su institución. 
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Por otra parte, de acuerdo a la VisiÓn COi jJOIaUva, la instituCiÓn, determina en el 
egresado la vis;oo del profesionista que pretende formar, que puede ser desde un 
operario dentr.~ del Sistema, ha""" la fonnación de directivos, funcionarios o 
empn'!Sarios, acdones COIlOCidas como formaciÓn de profesionislas para prácticas 
emergelltes. 

Otro elemento que cootribuye en la estructura académica SIOfI bs recursos 
instituCionales, ya que si se wenta con los recursos materiales, de Infraestructura 
y humanos, básiros o de excelencia, se puede aspirar a impartir todo tipo de 
estudios, en cambio, silos recursos son limitados hay que adecuarse a ellos ya que 
de nada sirve planear e instrumentar un plan de estudios si no es posible operarlo. 

Contar con un buen plan de desarrollo institucional, permite tener una visión a 
futuro de los planes y programas de estudios que se pueden llegar a estructurar, e 
implementar, con base en estudios prospectivos tanto de la matrícula estudiantil 
potencial a ingresar, romo del futuro financiero y los recursos humanos que se 
requerirán y generarán en la institución. 

3.4 Plan de Estudios 

El Plan de estudios es el producto final. Éste romo la condusión de una adecuada 
planeadón, es el resultadlo de conjuntar el aímulo de infomladón vertida a lo 
largo del proceso. De acuerdo al modelo plantado, el GAP lo presentamos 
ordenado de la siguiente forma: 

3.4.1 Fundamentación del Programa Académico 

Es propiamente el d'.agnós!ico de necesidades expresadIo en el punto 33.2, éste 
se realiza a través de investigaciones de gabinete Y de campo. 

Se hace un plan de trabajo, en el que esquematizan las estrategias a seguir, entre 
las principales figuran: 

• AnárlSis del ideario institucional. 
• Análisis de la población en general. 
• Contexto educativo regional. 
• Estudio de la matricula. 
• Orientación Vocacional. 
• Seguimiento de egresados. 
• Situación económia>-productiva regional. 



36 

Como ya se mencionó, reviste gran interés el ideario filosófico institucional para 
con él poder guiar la investigaCiÓn que se ha de llevar a cabo para fundamentar la 
propuesta educativa; ya que de él depende el enfoque de ia salida terminal del 
plan de estudios, hay que combinar esta información con la ,jel resto del apartaJo 
para poder detenninar el diagnóstico de necesidades a atender. 

Hay que detennlnar la poblaciÓn en donde se inserta la instituciÓn educativa y el 
programa de estudios, por Jo que es importante conocer el número de pobladores 
que componen la localidad, asi como la distribuciÓn por edades prindpalmente, 
para poder hacer una comparación de la población en general contra la matricula 
que se encuentra insaita en los distintos niveles educativos y así poder ir hadendo 
cálculos del número de estudiantes potendales que pueden tener acceso al nivel 
medio superior y superior prindpalmente. 

Esta información, como ya se mendorio antetionnente. se obtiene de los anuarios 
estadisticos y censos del INEGI, también se puede obtener información a través de 
entrevistas con los Investigadores de esta institudÓll, prinCipalmente en entidades 
federativas dlft....-entcs al Distnto Federal, Jalisco y Nuevo León, ya que 
generalmente se encuentran realizando investigadones y nos proporcionan 
informadón preliminar que tardará al menos un año más en publicarse. 

Para conocer el contexto educativo regional nos remitimos a documentos 
publicados especializados en el tema (algunos ya fueron mencionados con 
anterioridad), sin embargo, principalmente recurrimos a realizar entrevistas con 
autoridades en la materia, tal es el caso de ser posible con los Secretarios de 
Educación Estatales, Regidores de Educación, Directores de Educación Superior, 
Media Superior y/o B.:isica, para conocer de los proyectos que se encuentran en 
proceso para el mejoramiento de la educadÓll del Estado Y de las alternativas que 
brinda el sector público para satisfacer la demanda educativa, por otra parte es de 
gran interés conocer la opinión como autoridad de la pertinencia de instaurar una 
institución o un plan de estudios dado en una regiÓn detenninada. 

Del anterior apartado surge información suficiente para conocer el desarrollo de la 
matricula Estatal. Conociendo cómo se comporta la matricula en tocios Jos niveles, 
se pueden hacer proyecciones y predicdones del número de alumnos que pueden 
ingresar a realizar estudios en el nivel superior. 

Especial atención reviste la matricula del nivel medio superior (bachíllerato), 
conocer su comportamiento numérico y vocaciooal es una variable significativa que 
determina la instrumentación de carreras universitarias. Se visitan las principales 
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escuelas del nivel medio superior de la zona de Influencia de nuestra esrueIa en 
donde se aplica una encuesta para conocer las poefe¡etlcias vocacionales y la 
posible preferencia de asistir a la escuela que ofrece el plan en el nivel superior 
que estamos 'instrumentando. 

Para el caso de actualización de programas de eslUdios, el seguimiento de 
egresados, CXl<TlO parte de la evaluaciÓfl runicular, alIldiciona el diagnóstico de 
necesidades a satisfacer en la justi1icaciÓfl del plan de estudios en ruestión. la 
información que proporcionen acm:a de su desarrollo profesional, de las carencias 
y beneficios de la formación académica recibida, de las necesidades de saber hacer 
para el aparato productivo, del sustento teórico y de la necesidad de más 
profesionislas en un área determinada. 

la situaCIón eaJnÓmíCo-productiva de la región se derermina en sus aspectos 
básicos y para los fines de esta fundamentación ron base en estudios 
documentales realizados mediante publicaciones especializadas, así CXl<TlO con 
entrevistas a economistas y al sector productivo de la regiÓn. Estudios por medio 
de entrevistas con directivos de las principales cámaras de la región; con directivos 
de empresas grandes y medianas, ron grupos roIegiados. 

De gran importanda es la opinión de los empresarios y de los prinápales dirigentes 
de este rubro, ya que con éstas se ronforma en parte el diagnóstico de 
necesidades, ya que estos son los posibles conlJ<ltantes de los egresados. También 
hay que considerar las necesidades profesionales en ruanto a conocimientos y 
habilidades que debe reunir un egresado para incorporarse a la planta productiva y 
así poder realizar su quehacer profesional con mayor eficacia. 

Haciendo un análisis de la información obtenicla en este apartado se está en 
posibilidad de hacer un diagnóstico de necesidades Y así precisar la pertinenáa de 
insbumentar y operar un plan de estudios en una determinada regiÓn, 
respondiendo de esta forma a los requenmientos específicos de la regiÓn, esto no 
quiere decir que el egresado no pueda ejercer su profesión en rualquier parte del 
país e induso en el extranjero, ya que los planes de estudio se realizan con los 
más altos estándares de calidad y de esta forma se puedan acreditar en rualquier 
parte. 
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3.4.2 Oferta Educativa 

En un principio se trata de un análisis de la matrícula de que se rompone el 
Sistema Educativo Nadonal, especial interés tiene el nivel superior, haciendo 
énfasis en la poblaciÓn estudiantil de la región que se enruentra en estudio. 

En un segundo momento se hace un análisis de la poblaciÓn estudiantil que se 
encuentra inscrita en el nivel medio superior (bachillerato) que tiene posibilidad de 
continuar estudios universitarios, se estudian las tendencias IIOCaCionales de mayor 
frecuencia expresadas en las encuestas aplicadas a alumnos de las principales 
escuelas de este nivel de la región Y así corroborar que el plan que se pretende 
operar es uno de los solicitados por los estudiantes. 

Se revisa el número de escuelas del nivel superior existentes en el área de 
inftuenda de nuestra escuela, la planta de carreras Que ofrecen, las principales 
características de los rurTÍCula, el tipo de ciclo empleado y las OJOtas de 
recuperación Que tienen. 

Especial atención merecen los programas de igual nombre o similares Que 
imparten otras escuelas en el área, de gran importancia es ronocer las 
características de estos planes para asi ';;O ofrecer programas idénticoS. Para hacer 
un análisis IfIás fino se hacen tablas matriciales en las que se roncentran las 
asignaturas de las carreras similares y así poder hacer un esquema de referencia 
para establecer el plan propio. 

Por otra parte, se estudia el romportamiento de la matrícula de esta carrera en el 
país y la región, específicamente, a través de una revisión dorumental de la 
matricula de primer ingreso, reingreso, egreso y de titulación. 

3.4.3 Campo de Aaión del Egresado 

Con base en los estudios realizados en el sector productivo de la región a través de 
investigación dorumental y de entrevistas realizadas a funcionarios 
gubernamentales, directivos de las empresas, personal de las GÍmaras y grupos 
colegiados, tal como se expresa en el punto anterior, se esbozil el campo potencial 
de trabajO para los egresados del plan de estudios. 

En este momento nos encontramos en posibilidad de definir los organismos tanto 
del sector público romo el privado en donde se puede desarrollar 
profesiOnalmente un egresa<lo. 



39 

Una vez definido el campo laboral Institudonal O independiente de ao:IÓn, de 
acuerdo con la estructura eronómica de la regiÓn y del país en general, es 
necesario, con base en los objetivos del amículo, y el perfil de egreso, establecer 
las áreas en que se pretende se desarrolle profesionalmente una persona que 
OJrse sus estutIios superiores con nuestro plan, enundando las prindpales 
IUndones Y acdones que podrá desarrollar con base en la fonnación recibida que 
desarrollará, sin menoscabo de las que pueda realizar rompIementanas de acuerdo 
a la naturaleza de la organiZaCión y de su formadón personal extracurricular. 

Como punto de partida para establecer perfiles deseables debe considerarse el 
marro de referencia que parte del diagnóstim donde se caracteriza la situaCión 
presente, pronóstim, y de la prospectiva donde se plantea un escenario que puede 
realizarse con cierto grado de probabirodad, debe oh ere IIOS infonnación sobre el 
tipo de práctica profesional necesario, los requerimientos del men::ado orupadonal, 
la relación de este ron la oferta educativa, el objetivo Y función que rumple y debe 
rumplir la profesión, con qué nivel té01ico y teórico se realizará, etc.; de la misma 
manera hay que considerar el análisis hIstórico de la carrera o profesión, que tiene 
por objeto profundizar en el conocimiento de los antecedentes de la profesiÓn, sus 
orígenes y evoIudón. Los avances científicos y técnicos para poder determinar la 
vigencia, obsolescencia o emergencia de la práctica, se tienen además que 
considerar los avances dentificos y té01iaJs que en alguna forma impriman 
directriCes al ejercicio de la profesión. 

3.4.4 Objetivos Generales del Plan de Estudios 

Se incorpora un objetivo general institucional en el que se exprese la visión de la 
institución en cuanto a su compromiso de formación del estudiante y con la 
sociedad. 

Se establece un objetivo general del rurrículo, en que se agrupen los 
conocimientos y habilidades genéricos que debe reunir un estudiante al egresar de 
la carrera. 

Los objetivos generalmente se presentan de acuerdo a las áreas de conocimiento 
en que se subdivida al programa académico, de tal forma que se estructure al 
menos un objetivo por cada área, en el que se expresen los conocimientos y 
habilidades que deben reunir los alumnos relacionados con el área de referencia. 

Los objetivos son expresados en función de conductas que deben manifestar los 
alumnos en cuanto a conocimientos y habilidades de tal forma que se componen 
de dos partes: en la primera se expresa un verbo de acuerdo al nivel taxonómico 
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que se requiera y en la segunda se manifiesla la función que debe rumplir la 
primera parte. 

Para su redacción se utiliza wando se atiende a los llneamie<ltos de la SEP, la 
taxonomía de Bloom, ya que esta in5titudÓn así lo requiere. 

Consideramos que independientemente del nivel académico de que se lI'ate se 
puede utilizar una o más categorías O niveles taxonómicos, ya que éstos se 
adecuarán a las aa:iones específicas que se realicen Q)I1 ellos. Además de tratar 
de ronciliar los inteneses institucionales Q)I1 esta forma de programación. La 
categoria taxonómica se adecúa la nivel educativo en que se desarrollarán, así en 
el nivel biisico se puede investigar, evaluar y experimentar en actMdades propias 
del grado, Y en posgrados se puede tan sólo oonceptualizar, aplicar o emplear los 
ronodmientos Q)I1 Que esté trabajando. 

3.4.5 Perfi les 

Hay Que establecer los requerimientos mínimos de ingreso con Que debe contar un 
alumno al comenzar estudios en el nivel superior, asimismo se han de establecer 
los conocimientos Que ha de adquirir y las actitudes y habilidades que ha de 
generar a lo largo de su formadón académica. Para su mejor comprensión se 
dividen en perfil de ingreso y perfil de egreso. 

A) Ingreso. 

Generalmente existe la necesidad de requerir un perfil de ingreso Que permita por 
un lado mantener un estándar en ruanto a los estudiantes se refiere, el rual 
pennitir<i promover un nivel de calidad desde el principio de los estudios, Y por el 
otro, perseguir el ideal institucional a través de la formación de profesionistas de 
excelencia por medio de los estudios del nivel superior. 

Este perfil se estructura reuniendo las caracterlsticas deseables que deber<i reu, .ir 
un estudiante que pretende realizar estudios de nivel superior, éstos se pueden 
enunciar de la siguiente forma: 

" AClTIUDES 
• Partidpadón activa en el proceso 
• Iniciativa 
• Perseverancia 
• Hábitos de estudio 
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'" HABIUDADES 
• Vocadón bien definida 
• Aplicación creativa del conocimiento 
• Análisis y síntesis de la información 
• Manejo de relaciones interper.;onales 
• Manejo básico de la informática 
• Comunicación correcta en forma vernal y escrita 

• InvestigaciÓll 
• Trabajo en equipo 

'" CONOOMIENTOS 
• Cultura general 
• Conodmientos básicos del área especifica 

B)Egreso 

Uno de los resultados más relevantes de los estudios que se realizan para la 
detección de necesidades sociales, políticas y económicas, así romo de los 
requerimientos laborales, existencia de personal docente de excelencia, y de la 
filosofía y miSión institucional es la elaboración del perfil de egreso. los procesos 
externos que Sirven romo directrices en ruanto a práctiCas profesionales 
emergentes para la estructura final del perfil son la globalizadón, la transformadón 
económica, el desarrollo de las teleromunicaciones, el avance acelerado de la 
tecnología, la modernización, la política Y el diseño de nuevas estrategias 
educativas, entre otras. 

El perfil de egreso para una romprenSíÓn más 001 se expresa a través de 
conductas referidas a conocimientos, habilidades y actitudes, que el alumno debe 
desanollar a lo largo de su formadón profesional y que debe poseer una vez 
conduida su formación académica. Se ronsignan las actitudes, habilidades y 
conocimientos que fonnarán a los egresados, para responder aderuadamente a las 
necesidades presentes y futuras. 

Actitudes. Referimos romo actitudes a los aspectos del romportamiento que se 
expresan en forma cotidiana durante la interaa:ión del sujeto ron la sociedad. Se 
pretende promover que las actitudes optimicen el desempeño en la profeSión en 
que se desarrolle. 

Habilidades. Facultad que presentan los estudiantes al capitalizar los 
conocimientos adquiridos en acdones espeóficas que le permitan desarrollar ron 
eficada su quehacer profesional. 
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Conocimientos. Es el rooJunto de saberes mínimos roo que debe rootar un 
alumno al rursar y acreditar el piar, en ruesti6n. 

3.4.6 Organización del Plan de Estudios 

En este apartado se hace una descripciÓn de la organización del plan de estudios; 
se hace referencia a la estructura del plan, a las áreas de Que se compone y si es 
el caso de una actualización, se presenta una síntesis de los cambios. 

A) Estructura del plan de estudios. Se realiza un análisis del plan de estudios 
de la carrera en ruestión y se describe el número de asignaturas; el total de 
créditos necesarios para aprobar el plan; la distribución de horas teóricas y 
prácticas; el modelo de organizaoón curricular: po< tipo de deJos seleccionados: 
semestrales, cuatrimestrales; si es po< asignatura, áreas o módulos y si pertenece 
al sistema escolarizado O al no escolarizado. 

B) Áreas de conocimiento. Se hace una breve descripciÓn de las áreas de 
mnocimiento en que se subdivide el rurriculo para su estudio y se rontabilizan 
las asignaturas agrupadas, asi como la carga horaria y el número de créditos, po< 
cada una. 

lAs áreas de estudIO generalmente se encuentran pr-eestablecidas por órganos 
académicos colegiados. En el caso de que alguna licenciatura no se encuentre 
dividida po< áreas previamente, se realiza esta subdivisión roo apoyo de los 
asesores extemos expertos en la disciplina en Que se desarrolle el plan. 

C) MAPAS. Es la representación esquemática de la estructura y organización 
runicular, expresada en términos de ciclos, asignaturas, carga horaria y crediticia; 
para una mejor ubicación de la estructura académica distinguimos los siguientes 
tipos de mapas: 

a) Mapa Cunicular. Es la representación esquemática del plan de estudios en 
el Que es muy fácil observar SUS prindpales caracteristicas: 

Nombre de la Instítudón. 
Nombre y nivel del plan de estudios. 
Trtulo del mapa. 
Número y tipo de ciclos o módulos. 
Número total de asignaturas y su clave individual. 
DiStribución de horas Y créditos po< asignatura. 



carga horaria Y créditos por ddo. 
Total de horas teóricas Y prácticas del currículo. 
Total de Créditos. 
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b) Mapa de Seriadón. Este mapa es la repo eselltadón gráfica del mapa 
cunicular en el que se aprecian las asignaturas o módulos que requieren de 
antecedentes académicos para ser cursadas. los prindpales elementos de que se 
romponeson: 

Nombre de la InstitudÓn. 
Nombre y nivel del plan de estudios. 
Titulo del mapa. 
Número y tipo de ddos. 
Número y dave de las asignaturas seriadas. 
Distribución de horas y créditos por asignatura seriada. 

d) Mapa de distribución por Áreas de Conocimiento. El mapa representa 
esquemáticamente la distribución del plan de estudiOS, subdividiéndolo en ddos y 
agnupando las asignaturas en áreas de mnocimiento. lAs características 
observables son: 

Nombre de la Institución. 
Nombre y nivel del plan de estudios. 
Titulo del mapa. 
Número de ddos. 
Áreas de mnocimiento. 
Gnupo de asignaturas por área de ronocimiento. 

e) Mapas por Áreas de Conocimiento. Éstos son esquemas de las áreas de 
mnocimiento en los que se representan de manera individual cada área de 
ronocimiento y el mnjunto de asignaturas que agnupa, ron el fin de tener una 
mejor visión Y ubicadón de ellas dentro del currículo, en éstos se expresan los 
siguientes elementos. 

Nombre de la Institución. 
Nombre y nivel del plan de estudios. 
Titulo del mapa. 
Titulo del área representada. 
Número y tipo de ciclos. 
Ubicación de las asignaturas. 
Asignaturas ron dave, horas y créditos. 
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D) Act:ualizac:i6n del Programa Académial 

Un plan de estudios debe estar en continua adlJarlZaCión, es recomendab'e que se 
haga una evaluación y adlJalización, al menos cada ruatro años o cada que egrese 
una generaciÓn, con el fin de poder biCOlporar los adelantos cie"tíficos y 
disciplinarios. 

Para llevar a cabo la evaluaciÓn del plan vigente es necesario rearozar estudios 
para realizar cabo SU adlJalización, para ello se requieren esb.Kf1OS sobre: 
seguimienID de egresados, participaciÓn docente, aportaciones del sector 
empresarial, adelantos científicos y tecnológicos Y la filosofía institucional, entre 
otros. Se presenta una síntesis de los cambios realizados consignando los 
siguientes elementos: 

./' Actualización de las necesidades por atender . 

./' MovimientD de la matricula de educación media superior y en especial la 
superior en la disciplina específica . 

./' Conceptualizar el campo laboral. 

./' Reestructuración de los objetivos generales del plan • 

./' Modificación del perfil de ingreso y de egreso . 

./' ReorganiZación de las áreas de estudio . 

./' Total de créditos. 

"" Incrementados. 
"" Decrementados • 

./' Revisión y/o reelaboración de la propuesta de evaluación rurricular. 

./' Carga horaria. Nueva distribución. 

"" Horas teóricas. 
"" Horas prácticas . 

./' Asignaturas. 

"" Nuevas. 
"" Fusionadas. 
"" Eliminadas. 
"" Actualizadas. 

"" Divididas. 

3.4.7 Evaluación CurTicu/ar 

Este proceso se llevará a cabo tal como de expresa en el punID 3.5. 
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3.4.8 Programas de Estudio 

Es el apartado en donde se reúnen los elementos básicos que se deben expresar 
en cada una de las asignaturas o módulos de que se componga el plan de 
estudios, cada programa debe oontener los Siguientes elementos: 

=> Nombre de la Institución. 
=> Nombre del plan de estudios. 
=> Nombre de la aSignatura. 
=> Topo Y número de cielo. 
=> Oave de la aSignatura. 
=> Objetivo general de la aSignatura. 
=> Temas y subtemas básims. 
=> Experiencias de aprendizaje. 
=> Evaluación. 
=> Bibliografía básica. 
=> Perfil docente. 

3.5 Evaluación Cunicular 

~ evaluadón rurrirular es un proceso Sistémico que involuaa tres momentos: 
entradas, operaciones y salidas. Hay que ronsideror la evaluadón del aprendizaje 
que se realiza de dos formas: formativa y sumativa. De lo anterior se deriva la 
evaluadón rurriOJlar, propiamente dicha, y se realiza en dos niveles: interna y 
externa. A conlinuadón se describe este proceso. 

Entradas 

a) En virtud de que el insumo prindpal lo constituye el alumno sujetO de 
aprendizaje en este Sistema, la evaluación de entradas presenta en una primera 
parte, la condídÓn que en ruanto a conodmientos basado en el perfil que debe 
reunir el alumno al ingresar al nivel superior; las instituciones diseñan un 
instrumento que se aplica para medir esta rualidad de los aspirantes y contar con 
un diagnóstico que permita, en la medida de lo poSible, lograr la homogenizadón 
de los estudiantes. 

b) Por otra parte, un insumo báSico lo constituyen los planes y programas de 
estudio diseñados para el efecto. En una primera aproximadón, éstos se han 
planteado a partir de contar ron el apoyo y asesoria de profesionales del área con 
experienda tanto académica como de práctica profesional. Éstos estarán al Igual 
que todo el proceso, sujetos a evaluación. 
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e) Finalmente, el personal docente que se encarya de la operaciÓn del programa 
es un elemento funclamental de las rondiciones de entrada, para el efecto se ha de 
selea:ionar personal académico de amplia experienda tanto docente como 
profesional, que permita garantizar una adecuada práctica educativa que reúna los 
estándares de calidad y excelenda planteados por la institución y que la ha de 
caracterizar en su historia como institución educativa. 

Opel3Ciones 

Se definen las operaciones como la instrumentaeión propiamente didla del plan y 
programas de estudios; en este sentido se realizarán las siguientes acciones que 
tienden a mantener un sistema de evaluación penmanente de las acciones 
educativas que emprenda la escuela. 

a) Desde la perspectiva de la información que es posible procesar y analizar, como 
resultado de la actividad académica inmediata de los alumnos, esta fase de 
realimentación se efectuará considerando la infonnadón que se genere a partir de 
la realización de las evaluadones pardales (formativas) y finales (sumativas) de los 
distintos cursos. Desde esta óptica se plantea una evaluación permanente del 
proceso educativo, atendiendo prioritariamente al desempeño de los estudiantes y 
las posibles dificultades que enfrenten en el proceso educativo. Desde luego que 
desde una perspectiva de evaluadón cumcular, este indicador debe ser 
considerado con atendÓfl espeaal, ya que desde nuestra visión la finalidad del 
proceso educativo es la de generar los aprendizajes necesarios sobre la totalidad 
de los objetivos planteados en el total de los alumnos. Esta informadón permitirá, 
además las medidas remediales necesarias para dar cumplimiento a los objetivOs 
propuestos en todos y cada uno de los cursos. 

b) la revisión de los contenidos y demás elementos de los programas de estudio 
se evaluarán a partir de la experiencia docente; es decir, el profesor contará con 
un instrumento que a lo largo del curso le permita valorar la dosificación de los 
contenidos. su estructura lógica y pedagógica, así como las actu;oli73dones 
necesarias en términos de nuevas técnicas y avances def conocimiento. 

e) En cuanto a la fundón docente. se ha de considerar la instrumentadón de un 
sistema de evaluadón docente que se aplicará cada dclo escolar y el cual 
contempla la opinión de las autoridades de la escuela directamente relacionadas 
con la actividad académica y la opinión de los alumnos, así como un .,nálisis sobre 
el cumplimiento de los programas previstos. 
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Salidas 

Tal como se expresó líneas arriba, en esIa fase de la evaluación se consideran 
tanto aspectos internos como externos para la evaluación OJrriaJlar. En primera 
Instancia se presentan las estrategias de evaluación Interna. Que se desarrollarán 
posteriormente. 

Por otra parte, <XlIlCebimos la evaluación de los aprendizajes como el medio que 
permite obtener información válida y confiable sobre el logro por parte de los 
alumnos de las metas educativas que se han planteado. En esta dirección, la 
evaluación de esos logros debe llevarse a cabo de manera permanente, a fin de 
gener.¡r las medidas remediales oportunas, de ser necesarias, para encauzar 
satísfa<.toriamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se establecen dos momentos específicos de evaluación formal de los aprendizajes, 
se le da el cariK:tff formal ya que como mencionamos antes la evaluación debe ser 
un proceso permanente que se refleje en todo momento de la acción educativa; 
estos momentns formales son la evaluación formativa, que se expresa en las 
evaluaciones pardales y la evaluación sumativa que se concreta en la evaluación 
final. 

La evaluación formativa tiene como propósito mantener control sobre el logro 
de objetivos en momentos cruciales del proceso formativo y dada la naturaleza de 
la licenciatura que se ofrece, verificar la adquisición de las habilidades térnicas 
necesarias para llevar a cabo la práctica especifica de la profesión, basados en 
conocimientos teóricos sólidos y confiables, para lo OJal se pueden realizar las 
siguientes acciones: 

"" Exámenes 
"" Ensayos y reportes de investigación 
"" Cuadros conceptuales 
"" TrabajOS monográficos 
"" Disertildón sobre temas específicos 
"" Cuestionarios 
"" Exposiciones 
"" Estudios de caso 
"" Cuadros sinópticos 

La evaluación formativa además de servir de parámetro para la acreditacióo 
carecería de SU sentido educativo si no se denvaran de ella las acciones remediales 
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que permitan al alumno y al maestro reenc:auzar el proceso hacia el logro efectiIIo 
de las metas previstas. 

Considefamos que ron fines de acred"otaciÓIl, la evaluación formativa constituye el 
SO% de la calificación final y el otro SO% la evaluación sumativa. Es de destacar 
que los momentos de evaluación deben quedar claramente especificados en los 
programas ya que ron esto se pretende evitar la confusión entre actividades de 
aprendizaje y actividades de evaluación, ronfusión que ron frecuencia se presenta 
en la actividad docente. 

la evaluación sumativa presenta indudablemente una doble función: por un 
lado, establece el nivel del logro general e integral de los objetivos marcados en 
los programas y por otro, sirve de elemento básico para la acreditación de las 
distintas asignaturos. Vale la pena destacar el sentido global, totalizador e integral 
de este tipo de evaluación, ya que no sólo " atiende a un segmento del rontenido 
programático de la asignatura, sino a la totalidad de la misma, verificando SU logro 
reladonal e interdependiente de los distintos conceptos y objetivos cognitivos que 
implica la asignatura. 

la evaluación sumativa es el resultado total del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y de igual forma se realiza de acuerdo al tipo de asignatura, así la selección de los 
instrumentos corresponder.ín a los rontenidos específicos de cada programa. 

Este nivel de evaluación se refleja en el momento de la evaluación final, la cual 
para SU realizadón se basa en distintos instrumentos y procedimientos que deben 
ser acordes a la naturaleza de los contenidos manejados en la asignatura. Entre 
otros podemos señalar, además de los enundados en la evaluadón formativa las 
siguientes: 

./ Prácticas 

./ Estudios de la realidad 

./ Análisis de casos 

./ Prácticas en laboratolios 

./ Análisis de teorías que sustentan el quehaCer profesional 

Desde luego que la lista de recursos para la evaluación formativa y sumativa de 
ninguna manera puede considerarse exhaustiva; por el rontrario, SU carácter es 
meramente enunciativo ya que está dado por la dinámica de cada curso, la 
inventiva docente y dicente son las que pueden establecer divefsas formas de 
enfrentar la problemática de la evaluación, siempre y cuando se deje ronstancia 
fehaciente del desempeño del alumno. 
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Es Importante subrayar que la evaluadón es un proceso que permite la toma de 
dedsiones basada en la lTlI!didÓn Y la expresión de juicios de valor, ésta se lleva a 
cabo a bavés de instrumentos espeáficos y tomando en cuenta el logro de los 
objetivos educativos ello permite <llIlOCer la efidenda del OJniOJlum. 

De grnn importancia para el proceso de la evaluación OJniOJlar son los momentos 
de evaluación interna y externa, tal como se expresa a rontinuación: 

Evaluación intemiJ. 
a) Este procedimiento de evaluación se efectuará a partir del anár.sis de <XJIlIenido 
pedagógico, para los aspectos formales de la propuesta OJniOJIar, rescatando las 
observaCiOnes y suge<endas que se hubieran genaado en la evaluación de 
rontenidos realizada por los profesores y asesores exIen1os. 

b) Otro aspecto de evaluación intema lo ronstítuye el análisis de la información del 
desempeño académico de los alumnos, el rual a bavés de los instrumentos de 
evaluadón realiZados por los profesores arrojarán información de valor sobre los 
puntos criticos de aprendizaje y permitirá la instrumentación de medidas 
remediales tanto desde la perspectiva metodológica romo de artiaJlaciÓn 
ronceptual de los programas. 

EValuación externa 
Se rondbe esta modalidad de evaluación romo aquella que proporciona 
infomlación sobre el nivel de satisfacción de necesidades de formación para el 
entorno, espedficamente en lo concerniente al rumplimiento del perfil de egreso 
planteado en la propuesta Y en el nivel de desempeño de los egresados en la 
práctica profesional. 

a) En el primer nivel, el análisis de contenido es una herramienta útil, además de 
obas mediciones de carácter global que se plantean en las instituciones 
educativas. 

b) En lo roncemiente al segundo aspecto, se ha ronsidefado que el seguimiento 
de egresados es la forma más adecuada de ronocer el nivel de desempeño de los 
estudiantes en su vida profesional; para ello, además de rontar ron la esbategia 
aderuada para la localización de los egresados se aplicarán encuestas, tanto a los 
propios egresados romo a sus empleadores, a fin de obtener la información. 

la realimentación que se obtendrá de esta evaluación repercutirá en un 
replanteamiento global de la propuesta para hacer inferendas válidas y ronfIables. 
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Sin embargo, se <XlIlSider.I que la reali2ad6n de análisis pardales cada dos años 
permitirán tener infonnadón aproximada que posibilitE la realizadÓn de ajustes en 
los ciclos inferiores, de tal ~ Que la reaUmentlción sea oportuna para las 
nuevas generacioneS. 

3.6 RELACIÓN DEL MODelO CIAP CON El RECONOCIMIENTO DE 
VAUDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS. SEP 

Una parte importante en el queharer de planeac!ón e InstrumentaciÓn de planes y 
programas de estudio del nivel superior, son las instituCiones privadas Que buscan 
les sean reconoddos los estudios que imparten por las aulDlidades educativas 
rompetentes; en este caso a través de la Secretaría de Educación Pública en la 
Dire:dón General de Educación Superior (SEP/DGES) Que otorga el 
Reronocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), a los planes de estudio que 
han sido elaboJddos coo el más riguroso esquema de planeadÓn. 

Una vez que el proceso de plaoeaáón Y diseño OJlTicular ha conduido tal romo se 
ha expresado en los puntos 3.3, 3.4 Y 3.5 Y se ha instrumentado rumpliendo con 
todos los requerimien1Ds necesarios solicitados por las autoridades de la SEP, se 
procede a la revisión final de los proyectos, primero internamente por el GAP, Y 
posteIionnente por la esrueIa que oper.>rá el plan. 

De manera simultánea durante el tiempo que se está desarrollando la propuesta 
rurricular, se brinda asesoría a la institución en cuanto a los trámites 
administrativos para la cooformación de los documentos legales del inmueble. Hay 
Que hacer énfasis en Que en el GAP no realIZamos este tipo de trámites, 
únicamente guiamos a la inStitución para Que integren la documentación necesaria 
coo las caracteristicas Que requieren las autoridades educativas, así romo vigilar 
que se reúnan los requerimientos físims, <fodácticos, bibliográficos, y docentes. Ya 
que de nada sirve cootar con un cunícuJo de exceIenáa si se carece de la 
infraestructura, recursos materiales y humanos, y la documentación requerida por 
las autoriclades educativas. 

Una vez que se da inido al proceso de evaluación de las propuestas por parte de la 
SEP, procedemos a realIZar una ~supervisiÓn institudoniJl, ejercicio que nos 
permitE detectar algún problema Que pudiera existir en los documentos 
administrativos, en la infraestructura y planta física de la institución, ya que se 
realizan las mismas activiclades Que llevan a cabo los supelVlsores de la SEP, 
revisando minUciosamente toda la documentación, bibliografía, y la escuela en su 
coojunto. De esta forma una vez que se realIZa la SUpervisión, ésta se lleva a cabo 
en un menor tiempo, ya que la documentación requerida se encuentra en orden y 
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a la mano, también se Sistematiza la reviSión bibliográfica, que es la que más 
tiempo reclama, y de esta forma garantiZar el éxito en esta etapa. 

Al ingresar a SEP las propuestas, el primer fiItJO por parte del personal técnico, 
que verifica que las propuestas contengan todos los elementos necesarios para su 
esIlJdio, éstas son "evaluadas" por el comité de pares integrado eK proff!ssc para 
el efecto, se conforma por docentes de instituciones de educación superior tanto 
públicas COI11O privadas. En el que se supone que los proyectos son evaluados en 
forma ro!egiada al menos por dos expertos, Situación que no siempre es así, pues 
por la escasez de tiempo y exceso de proyectos, cada evaluador cuenta con 2 
horas aproximadamente para revisar un plan, situación no siempre conveniente 
ya que el resultado es más de opinión que de una evalua<:ión formal. 

El resultado de la evalua<:ión que realiza la SEP a los planes y programas de 
esIlJdio que solicitan.1e sean reconocidos sus estudioS se puede expresar de tres 
formas: procedente, procedente condicionado o improcedente. 

A las propuestas que obtienen como resultado procedentes sólo les resta esperar 
la elaboración del acuerdo que le reconoce los estudios Y la autenticadón de los 
programas de estudio. 

En el caso de las propuestas que obtienen como resultado procedente 
condicionado se realiza una segunda revisión por parte del personal técnico de la 
SEP, quienes sistematizan los ajustes que hay que realizar en el plan y programas 
de estudio, según sea el caso, para que sea procedente y obtener el RVOE. Así, 
recibimos la propuesta de plan y programas de estudio a la que se le realizan los 
ajustes, que generalmente son de forma y en pocas ocasiones de fondo, Y se 
reingresan a la SEP, para que se verifique que se realizaron los cambios sugeridos 
y se obtenga formalmente el reconocimiento solicitado. 

En caso de ser no procedente la solicitud de RVOE, se recibe un oficio en donde se 
indican los motivos que causan el dictamen negativo. 

Una vez que los planes y programas de estudio son aceptados se procede a su 
autenticación o legalización. El proceso que siguen las rurTÍcula al ingresar a la 
SEP se esquematiza así: 
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B esquema anterior hace parecer que el Ir.Ímite ante la SEP, para obtener el RVOE 
es bastante fácil y que es factible que la respuesta llegue en los 60 días 
establecidos por la ley; sin. embargo, la realidad es otra ya que el proceso que 
siguen las propuestas al ingresar a SEP no corresponde a la realidad y el Ir.Ímite 
puede durar hasta dos años al estar CilUJlando entre técnicos y directivos los 
proyectos. 

3.7 Análisis de la actividad profesional. 

Hasta aquí se ha hecho una SUCinta descripciÓn de las actividades que realizo 
como parte de mi desarrollo profesional en la Dirección de Apoyo Institucional en 
el Centro de InvestigaciÓn y Asesoría Pedagógica. Como se ha expresado a lo largo 
del trabajo la actividad gira en tomo a la planeaCiÓn y al diseño curricular. 

Considero se trata de una actividad pedagógica, que involucra a varios actores 
intervenientes en el fenómeno educativO: alumnos, docentes, instituciones 
educativas, sector productivo, Y al currículo mismo. Por esta razón nuestro 
compromiso es mayor debido a que el éxito o el fracaso de todos ellos depende de 
la excelencia del trabajo realizado, ya que al hacer una buena planeaCión y diseño 
curricular, el producto (un plan de estudios en este caso) beneficia en un primer 
momento a la instituCión educativa que va a formar con calidad a !;:;s estudiantes y 
al egresar éstos al mercado laboral, contarán con las herramientas conceptuales y 
técnicas para desarrollarse adecuadamente afectando, positivamente, la 
producCión (de bienes o servicios) en beneficio de la región y del país mismo. 

Convengo que es la Pedagogía una profesión que puede y debe contribuir al 
desarrollo nacional, a través de la educaCión para la superación personal de los 
individuos. Confío que la actividad que realiZo en el DAP, contribuya a elevar la 
calidad de la educadón que se imparte en nuestro país, aún cuando nuestra 
aportación parezca ser mínima. 

La Pedagogía es la profesión que ejerzo con gusto porque creo en ella. 
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Conclusiones 

~ liI educao;,n superior es el nivel educativo en el roal los individuos adquieren 
los conodmentos, h1bi11dades y actitudes necesarias para desarrollar..e 
proIesionalmente. 

~ Actualmente son innumerables las necesidades de formación en las institudones 
educativas son Innegables; por ello, optimizar y ronsoIidar la enseñanza es una 
l<lrea impostergable para blindar una respuesl<l oportuna ante los nuevos retos. 
Los planes y programas de estudio son la herramienl<l que mntribuirá a lograrlo. 

~En el GAP wnsicIeramos que la planeación es el eje rentral en el diseño e 
instrumentación de planes y programas de estudio, elementos indispensables en la 
educación de todo hombre; la presencia de un pedagogo es estJictamente 
indispensable dentro del equipo multidisdplinario que interviene (o deberla 
intervenir) en su construcción, porque no todo son conodmientos, hace falta 
métodos y técnicas pedagógicas para impartirlos. 

6' Conjugar los elementos que intervienen de manera InaslVa en el diseño 
rurricular, tales como el ámbito disdp1inario, el entorno y el espíritu instítudooal, 
son los factores de vital importanda que predeterminan la formación de un 
egresado. 

~ los modelos de planeación rurricular contienen elementos Similares entre si; Sin 
embargo, el GAP rescal<l aquellos aspectos que considera útiles y los integra a su 
propio modelo para el desarrollo de sus planes y programas de estudio. 

~Con base en las coyunturas actuales como lo son la globalizadón el avance 
dentifico y tecnológico -principalmente- la esruela se debe convertir en un área 
estratégica para el desanollo nacional; debido a que para que el país logre 
transformarse, lo más importante estriba en su educación, pues de lo contrario los 
cambios serán transitorios y superfidales. 

~EI GAP es una organización p<ivada que, en una de SUS áreas, blinda asesoría 
para la planeación, instrumentación y operaciÓn de planes de estudio, objeto de 
estudio de este trabajo, ofreciendo calidad en el trabajo, respeto a los tiempos, 
participaciÓn únicamente de asesores con formación de excelenda, y amplia 
expeóencia en la disciplina de estudio. 



55 

6'Uno de los compromisos del QAP ron su profesión, es que el perfil del personal 
que participa en él somos pedagogos; esto ron el fin de oontinuar abriendo bred1a 
para los profesionístas que rompartimos la díscíplína. 

6'8 mínimo de tiempo que requerimos en el GAP para desanollar una propuesta 
ru1Ticular, es de doro meses, rontados desde la planeadón hasta presentar el 
producto final, esta ventaja del tiempo lo determina la planeadón estratégica que 
nos permite más que hacer un diagnóstico históriro, elaborar uno de rorte 
royuntural y de estudio de escenarios, por lo que el resultado se puede aplicar 
inmediatamente, rontrariamente de la planeadón tradicional que ruando se 
termina el diagnóstico histórico, la realidad ha cambiado. 

6" Mi actividad romo pedagogo dentro del GAP, es de gran interés e import;¡nda, 
ya que de cierta fonna estoy contribuyendo al engr.",dedmiento de México, al 
fonnar, a través de nuestros planes de estudio, egresados que serán los 
profesiOnistas que han de llevar las riendas del país. 

6"Termino afirmando que si bien el modelo GAP, ron el que trabajamos, es 
fundonal y ofrere grandes benefidos, también es perfectible y se encuentra 
abierto a la critica. 
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