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INTRODUCCION 

Ante ef acelerado desarrollo tecnolégico y econémico que se vive en el dmbito intemacional, 

es necesario que el pais busque alfemativas econémicas, politicas y educativas, que 

coadyuven a obtener un nivel éptimo de desarrollo que satisfaga las necesidades de la 

poblacion. 

Con este proposito, el Instituto Politécnico Nacional adopta la filosofia de la calidad, como 

estrategia para alcanzar la calidad educativa en sus Centros Escolares. A partir de octubre de 

1995, se implementan en el Nivel Medio Superior, ios Comités Intemos de Aseguramiento de 

la Calidad, con el fin de instrumentar acciones que permitan incrementar los Indices de 

aprobacién, eficiencia terminal y titulacién que son los indicadores de calidad priontarios para 

ef Nivel Medio Superior del IPN. 

EI presente trabajo, tiene como objetivo evaluar el impacto de las acciones implementadas 

por el Comité Interno de Aseguramiento de la Calidad (CIAC), para mejorar la calidad de! 

proceso ensefianza-aprendizaje en el Centro de Estudios Cientificos y Tecnolégicos ‘Luis 

Enrique Erro Soler’. 

El documento esta estructurado en cuatro capitulos referidos al Comité Intemo de 

Aseguramiento de la Calidad, tomando al Centro de Estudios Cientfficos y Tecnolégicos “Luis 

Enrique Ero Soler’, como objeto de estudio para esta evaluacion. 

En ef primer capitulo se hace una sintesis del origen y evolucién del Instituto Politécnico 

Nacional con el fin de contextualizar y ubicar al CECyT ‘Luis Enrique Erro Soler’, sefialando 

 



Sus .caracteristicas academico-administrativas, planta docente, poblacién estudiantil y la 

problematica actual del plantel. 

En ef segundo capitulo, se hace una breve descripcién de! Modelo Educativo vigente, 

denominado “Pertinencia y Competitividad”, profundizando en el enfoque psciopedagégico 

que lo sustenta y analizando las propuestas de aprendizaje de Jean Piaget, David Ausubel y 

Vygotsky. 

En el tercer capitulo, se abordan los principios fundamentales de fa calidad propuestos por 

Edward Deming, Philip Crosby, J.M. Juran y Karou Ishikawa. Se menciona como el Nivel 

Medio Superior, retoma algunos de estos principios para implementar ef Comité intemo de 

Aseguramiento de la Calidad, en el CECyT “Luis Enrique Erro Soler’. 

Finalmente en ei cuarto capitulo, se hace una evaluacién del Comité Intemo de 

Aseguramiento de fa Calidad en ef plantel, mediante un estudio exploratorio, a través del 

método cientifico de las ciencias sociales. Para lo cual, se hicieron observaciones in situ, se 

revisaron 'y analizaron datos estadisticos de aprobacién, eficiericia terminal y titulacién. Se 

elaboraron y aplicaron instrumentos que permitieran evaluar la imagen del Comité ye 

impacto de sus acciones para abatir la reprobacién y elevar fa eficiencia terminal. 

Uno de los principales hallazgos fue el cormoborar que ef Comité ha influido en el incremento 

de la aprobacién, efciencia terminal y la ttulacién, sin embargo, este érgano institucional no 

eS conocido por la mayoria de la comunidad det plantel.



CAPITULO 1 

EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 

“LUIS ENRIQUE ERRO SOLER” 

DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
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En este capitulo, se aborda grosso modo, los planteamientos ideolégicos que dieron origen 

al Instituto Politécnico Nacional y su evolucién en periodos posteriores, destacando fos 

cambios educativos y su impacto en el Instituto. 

1.1 Origen y evolucién del Instituto Politécnico Nacional. 

En México, la década de 1930 a 1940, se caracteriza por una serie de cambios, originados 

por la situacién intemacional y fos fenémenos posrevolucionarios que impactan en la vida 

nacional. 

Al inicio de ta década, los Estados Unidos de Norteamérica, cierran minas e industrias ¥ los 

mexicanos que laboraban en ese pals, son repatriados. En México fa produccion petrolera 

decrecia, el valor de las exportaciones y el monto de las importaciones descendia en 

Proporcién similar a la caida del petréleo, lo que repercute en la economia del gobierno 

mexicano, que tenia como objetivo incorporar a la nacién al proceso industrial. En ef 

panorama politico se unifican los diferentes sectores emanados de fa revolucién en tomo al 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), Cailes Se hace cargo del control politico y se inicia el 

periodo conocido como ef Maximato. 

Las caracteristicas mas relevantes de la época son: una politica exterior antiimperialista pero 

Proaliado, asilo a los refugiados de la guerra civil espafiola, la expropiacion petrolera, la 

reforma agraria, la organizacién del sector obrero, fa educacién Socialista, el fin de la 

persecucion religiosa, la consolidacién del sistema presidencialista y la estabilided politica. 

Obviamente todos estos hechos influyen en la educacion. 
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En el perlodo presidencial del General Alvaro Obregon (1921-1924), se crea la Secretaria de 

Educacién Publica (1921), *.. que se encargarfa de impulsar en forma sistemdtica y progresiva el servicio 

organizado de educacién popular, que se encontraba segmentado entre las diversas dependencias del 

Departamento de Asuntos Universitarios y de Bellas Artes” (Robles M., 1988: p. 96). El pensamiento de 

Vasconselos era, que con la educacién ef hombre tomaria conciencia de su valor como 

persona y ilegaria a participar en la formacién de una cultura, que favoreciera una nueva 

concepcién de vida y su realizacién por medio de expresiones estéticas, morales y de 

organizacién social. En esta 6poca se impulsa notablemente las bellas artes y la ensefianza 

de artes y oficios. 

En 1922, se instituyé la Escuela Técnica de Maestros Constnuctores, que ofrecia carreras 

cortas de Montador Eléctrico, Plomero y Capitan de Minas. Esta escuela se considera el 

antecedente de ja actual Escuela Supenor de Ingenieria y Arquitectura def  instituto 

Politécnico Nacional. 

Como un esfuerzo para organizar, coordinar y encauzar la ensefianza técnica del pais, en 

1923, empieza a funcionar ef Instituto Técnico industrial cuya funcién era preparar obreros 

calificados y elementos técnicos subprofesionales. Su fundador fue el ing. Wilfrido Massieu. 

En el mismo afio, se crea el Departamento de Ensefianza Técnica Industrial y Comercial, 

aglutinando las Escuelas de Ingenieros Mecanicos y Electricistas, Técnica de Maestros 

Constructores, de Industrias Textiles, Escuela de Comercio y Administracién “Miguel Lerdo de 

Tejada”, “Corregidora de Querétaro”, “Doctor Mora”, “Técnica de Taquigrafos y de Artes 

Graficas”, asi como el Instituto “Técnico industrial”. 

Durante la presidencia de Alvaro Obregon, se planted por primera vez la importancia de la 

educacién técnica, se creé dentro de fa Secretaria de Educacién Publica, el Departamento de 
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Ensefianza Técnica Industrial y Comercial. En su ultimo informe de gobiemo, ef 1 de 

Septiembre de 1924 dijo lo siguiente: 

“Teniendo la ensefianza industrial mayor importancia que Ia literaria, juzgo conveniente tas riquezas del pals y 

procurar hacer de México un productor y exportador de articulos manufacturades, en vez de ser como ahora 

sucede, importador de muchas manufacturas en Jas que se utifizan nuestras materias Primas”. (Mendoze Avila, E., 

1981: p.166). 

La reestructuracién de la ensefianza técnica fue paralela al sistema institucional de la 

universidad, ya que habla logrado su autonomia en 1929 ¥ para 1933 se habia alejado del 

proyecto del poder politico. 

1.1.1 Perlodo Cardenista (1934-1940). 

El periodo del General Lazaro Cardenas, se caracteriza por ser una etapa de “nacionalismo 

revolucionario”, politica que adopta para prociamar el interés nacional por encima de. 

cualquier interés intermo y/o privado, de acuerdo a fo expresado en la Constitucidn de 1917 

en su articulo 27. 

El proyecto de Narciso Bassols y Luis Enrique Erro, de conformar ja estructura politécnica, 

con el conjunto de escuelas técnicas para varones y todas aquellas de indole homogénea, se 

realiz6 durante el sexenio del General Lazaro Cardenas. 

En el aspecto educativo, los principios del ‘nacionalismo revolucionario” fueron tlevados a 

extremas consecuencias, es decir, se impuisa la Reforma Agraria, se rescatan los bienes 

nacionales que estaban en manos de extranjeros, promovid la organizacion y la reivindicacién 

obrero y campesina, Se desarroila la educacién popular vinculéndola al aparato productive de 

fa nacién. 
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Ante el propésito de Cardenas, de transformar la sociedad mexicana, era necesario combatir 

los rasgos del régimen semifeudal que atin imperaban en el campo y en la ciudad. Desde su 

campafa electoral expresaba su preocupacién en materia de educacién superior: 

“La educacién superior debe abandonar sus orientaciones liberales para hacerse eminentemente técnica. En 

cada centro industrial y al lado de cada factorfa debe surgir una escuela técnica para los asalariados. Datos 

estadisticos de gran valor apoyan esta necesidad: cien mil extranjeros contraten ef 99% de fas industrias 

extractivas y un 60% de las de transformacién, haciendo que las utilidades de la produccién se repartan entre 

0.71% de fa poblacién total de México. Por otra parte ante la necesidad de que los campos y las industrias 

establecidas en México de técnicos debidamente capacitados para desplazar a los extrenjeros, frente al imperio 

con qué las masas proletarias reclaman hombres emergidos de su seno que posean conocimiertos necesarios 

para conducirfos al usufructo de la nqueza publica que no son sine una materia prima para la formacién de clases 

que integran lo que se ha caracterizado en nuestro medio como proletariado intelectual; esto es grupos flotantes 

de profesionistas que se ven obligados a trabajar en actividades distintas a las que vocacionalmente eligieron”. 

(Citado en Garza Caballero, M., 1984: p.25). 

Cardenas en su plan sexenal conceptu6 la educacién socialista, como la intensificacién de la 

obra cultural que la revolucién habia emprendido, para la emancipacién del pueblo trabajador, 

preparandolo cientifica y sociaimente. La educacién socialista,-se caracterniz6 badsicamente, 

en que la ensefianza correspondiera a las necesidades y aspiraciones de los mexicanos, no 

Sdlo en el sentido de cantidad y calidad, sino también en identificar a los alurnos con las 

aspiraciones de! proletariado, fortalecer los vinculos de solidaridad con Ia posibilidad de 

integrar una firme unidad econémica y cultural. Asi, a finales de 1934, ef Congreso de fa 

Unién modificé la redaccién del Articulo 3° Constitucional, quedando de la siguiente manera: 

La educacién que imparta el Estado seré socialista y ademés de exciuir toda doctrina religiosa, combatiré ef 

fanatismo y los prejuicies, para lo cual fa escuela onganizara sus ensefianzas y actividades en forme de permitir 

crear en fa juventud un concepto nacional y exacto def universo y de Ia vida social. 
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Los nuevos sistemas de educacion técnica y profesional, estaban encaminados a proveer los 

cuadros técnicos y servicios profesionales que apoyaran la produccién nacional. Cardenas 

manifestaba, que la organizacién y planeacién de los estudios se derivaran de una deteccién 

de necesidades de la sociedad con relacién al trabajo técnico, lo que orientaria las 

modalidades del aprendizaje. 

Era necesario impulsar el desarrollo econémico y social del pais, por lo que una de las 

acciones pnontarias consistia en crear los cuadros técnicos, para industrializar la nacién, que 

resolvieran fos problemas tecnolégicos que dicho proceso demandaba. Y dado que la 

Universidad no proporcionaba estos, en este periodo se emprende de manera formal fa 

creacién del Instituto Politécnico Nacional, institucién que representa, dos hechos 

importantes, fa reorganizaci6n de la experiencia educativa y técnica en funcién de una 

filosofia de la educacién y la conjuncién de un espiritu nacionalista con la vocacién creativa 

de un pueblo. 

1.1.2 Creacién del instituto Politécnico Nacional 

La creacién del Instituto Politécnico Nacional fue el resultado de {a evolucién de la 

ensefianza técnica en el pais. Nace como un proyecto nacional emanado de la Revolucién 

Mexicana, y es hasta el México posrevolucionario que dicha educacién adquiere un cardcter 

oficial. El primer paso se da a partir de fa revolucién propuesta por José Vasconcelos, 

Secretario de Educacién Publica (1920-1923), en el que se plantea la posibilidad de la 

“Escuela Politécnica”, como instrumento metodolégico para la educacion técnica, aunque en 

dicho periodo este concepto no flega a concretarse como estructura educativa en el seno de 

la Secretaria. 
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En el perfodo presidencial del General Abelardo L. Rodriguez, surge la idea de integrar y 

estructurar un sistema de ensefanza técnica, proyecto en el que sobresalen: el Lic. Narciso 

Bassols, Secretario de Educacién Publica, el Ing. Luis Enrique Erro, jefe del Departamento de 

Ensefanza Técnica Industrial y Comercial y el Ing. Carlos Vallejo Mérquez, subjefe del mismo 

departamento. En el proyecto de la Escuela Politécnica se asienta: 

«.."La columna vertebral de ia politécnica es la Escueta Preparatoria Técnica que se crea en ese allo (1932); su 

coronamiento, las diversas escuelas especialistas de alfos estudios técnicos. La Politécnica representa para 

nuestro pais un grupo Ge instituciones docentes de utilidad inmediata y clara. Para los estudiantes la posibilidad de 

hacer carreras Stiles, sélidas y lucrativas, en lapsos no mayores de siete afios, después de fa primaria. Para fos 

frabajadores un abanico de posibilidades de mejoramiento’. (SEP-IPN, 1986: p.8). 

Asi quedan establecidas las bases para que en 1936, se integre el Instituto Politécnico 

Nacional, fruto de la voluntad y accion de Lazaro Cardenas y Juan de Dios Batiz. El primero 

considera que la transformacién social que él anhelaba requeria fundamentaimente una 

infraestructura educativa que facilitara e! desarrollo e integrara la ensefianza técnica como . 

impulsora de dicho desarrollo. E! segundo, jefe de! departamente de Ensefianza Técnica 

industrial y Comercial, promueve la creacion de comisiones para la estructura del IPN. Estas 

comisiones fueron integradas por personas del Consejo Consultivo del IPN y del Consejo 

Nacional de Educacidn Superior e investigacién Cientifica, las cuales se encargaron 

respectivamente de la elaboracién y aprobacién del programa del IPN. El programa fue 

aplicado ef to. de enero de 1936. 

En un principio, el IPN, no contaba con un documento que lo definiera jurfdicamente y que 

onentara su accidn formativa, fue hasta ef 2 de septiembre de 1938, cuando el General 

Lazaro Cardenas, expide el decreto que da vigencia al regiamento para la organizacion y 

funcionamiento de los Consejos Técnicos Consultives que actuarfan en el seno del IPN. En ef 

afio de 1940, expiden otros decretos que dan legalidad y caracter profesional a las carreras 
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que se impartian en las escuelas técnicas existentes, cuyas caracteristicas Se identifican en 

el siguiente enunciado: 

“El instituto Politécnico Nacional, es el onganismo complejo y miitiple a través del cual impartir4 en fo sucesivo 

sus ensefianzas, el Departamento de Ensefianza Superior Técnica, industrial y Comercial de la SEP. Como 

lineamientos generales, tiene ef siguiente perfil: las escuelas iniciales son las Prevocacionales, que exploran al 

alumno para conocer sus aptitudes, sus preferencias y lo capacitan seleccionadamente para ser aprovechado en 

Jas escuelas Vocacionales. En las escueias Prevocacionaies, se realiza el aprendizaje en un petiodo de dos afios, 

y otros tantos constituyen el periodo completo de las escuelas Vocacionaies. La efapa siguiente, la forman las 

Escuelas Profesionales y derivandose lateralmente desde las Escuelas Prevocacionales, se constituyen las 

enseflanzas especiales y las ensefianzas para obreros, encargadas también de! cuidado y control del 

departamento” (SEP-IPN. Historia, 1986: p. 12). 

E] Instituto inicia con una cobertura nacional, se establecen Escuelas Prevocacionales en las 

capitales de los estados y en poblaciones rurales. Es importante la atencién en diferentes 

niveles de capacitacién: 

... “todas las Escuelas Prevocacionales tienen como establecimientos anexos, escuefas noctumas, para obreros,” 

@n las que se imparta una ensefianza spropiade, pare elementos extraides cirectamente de las fébricas, tafleres, 

etc., para darles Ia ilustracién tedrica, que en el trabajo material, no pueden adquirir y tener una produccién 

constante, de obreros calificades que vuelvan a jos talferes, en condiciones de mejorla manifiesta, en provecho 

propio y de las plantas industriales con las que contratan su trabajo” (SEP-IPN. Historie. 1986: p. 12). 

Las areas en las que se desenvolveria el IPN, se definen de acuerdo con el estado de 

desarrollo de la ciencia y la tecnologia: 

a) Ciencias exactas y fisico quimicas aplicadas 

5) Ciencias econémicas y sociales 

¢) Ciencias biolégicas aplicadas 

a) Ciencias geofisicas y geograficas 

@) Artes y manufacturas 
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El perfil de los egresados permitia incomporarios a Ia industria del pais, como obreros 

manuales 0 como supervisores técnicos. Por lo que respecta a las ensefianzas calificadas 

con ef nombre de industriales, el mismo organismo debla producir, elementos capacitados 

Para incorporarse en fa vida esenciaimente econdémica y mercantil de la nacién. Concluida la 

Escuela Prevocacional, se ingresaba a las Escuelas Vocacionales, mismas que se dividian 

en tres ramas: 

a) Ciencias fisico matematicas 

b) Ciencias biolégicas 

c) Ciencias sociales 

Los alumnos tenian un periodo lectivo de dos afios, con una enseflanza especializada y 

quedaban en condiciones de ingresar a las Escuelas Profesionales. Finalmente, se crearon 

fas Escuelas de Posgraduados, con e! objetivo de que los profesionistas que lo desearan, 

Pudieran especializarse, en cualquiera de las derivaciones de su carrera ¥ obtener 

conocimientos profundos, sobre temas inmediatamente aplicables en la economia del pais. 

En ej momento de su fundacién, ef IPN representaba al Sistema Nacional de Educacién 

Tecnolégica, pues reunia los planteles: educativos de los niveles prevocacionales, 

vocacionales, de educacién especial y profesional: organizados con planes y programas de 

estudios acorde con las necesidades de formacién de profesionales, maestros, obreros y 

fécnicos en general. Capacitados fécnica y cientificamente para intervenir en el proceso de 

produccién y en las distintas ramas de la investigacién y desarrollo tecnoldgico. 

Asi, ja creacién del IPN, se enmarca en el proceso de expansién y democratizaci6n de la 

ensefianza superior, con ef antecedente del esfuerzo alfabetizador de los afios veinte, como 

respuesta a la dinamica demografica y necesidad de industializar al pais. 
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1.2 Evolucién curricular en el instituto Politécnico Nacional 

Dentro del marco histérico hasta aqui asentado y en funcién del objeto de estudio de fa 

presente investigacién, se aborda de manera cronoiégica los hechos importantes de la 

evolucién curricular del IPN, para conocer como fos planes y programas de estudio se han 

adecuado a los requerimientos de la sociedad. 

1936 En sus inicios, el ciclo vocacional duraba dos afios, los cuales contemplaban fos 

estudios preparatorios para continuar las carreras profesionales que ofrecia el 

insttuto. Cabe sefialar que este tipo de ensefianza era subsecuente de fa 

prevocacional; existia la vocacional de Artes y Oficios (Miguel Bemard) y la 

prevocacional en el area de Ciencias Econémicas, Sociales y Biolégicas. Cada 

vocacional era antecedente de una Escuela Superior. La estructura curricular era por 

asignatura y anual. Se identificaban grupos de asignatura comunes en los diversos 

planes de estudio como fos de Fisica, Quimica, Inglés | y Anatomia, Fisiologia e 

Higiene. Asi como un subgrupo comin a las vocacionales de Ingenieria y Ciencias 

Biolégicas, con las asignaturas de geometria analitica, caiculo diferencial, caiculo 

integral y algebra. El IPN contaba con una amplia gama de niveles educativos: 

Prevocacional, Vocacional, Subprofesional, Profesional, Posgrado y Cursos de 

Capacitacién. Al Nivel Medio Superior le correspondian los estudios vocacionales y 

Subprofesionales, estos uitimos eran los que proporcionaban una carrera terminal 

como es el caso de la Escuela de Enfermeria, creada en 1940 y la Wilfrido Massieu 

en 1951. 

 



1959 

1963 

1964 

4 

En este afio se establece el Sistema Vocacional Unico, con esta estructura el 

egresado de vocacional, de un area, podia ingresar a la Escuela Superior de su 

eleccién dentro de la misma rea. 

Se realizé el proyecto de Preparatoria Técnica Piloto. La organizacién académica 

consistié en que durante ef primer afio de estudio, las asignaturas pertenecian a un 

tronco comén, mientras que en segundo afio, las asignaturas correspondian a fa 

inclinacién profesional por 4rea (Fisico-Mateméticas, Médico-Biolégicas o Ciencias 

Sociales). Se tenian actividades sabatinas de cardcter artistico, deportivo y de 

orientacion vocacional. 

El Tronco Comin se impartia durante todo el primer afio, a excepcién del taller y 

durante parte del segundo afio (en cinco asignaturas). Al Tronco Comin se le 

afiadieron asignaturas para complementario. La carga académica comin a las tres 

ramas era mayor que la especifica; de un total de 16 asignaturas para la rama de 

Fisico-Matematicas y 15 para las dos restantes, doce eran comunes y representaban 

@ mas o menos el 75% del total del pian de estudios. En el 4rea de Ciencias Fisico 

Matematicas se afiadieron las asignaturas de Biologla, Historia Econémica General, 

Lengua Extranjera ll, Taller y Técnica Instrumental y desaparecieron Etimologias, 

Psicologia e Higiene Mental, Anatomia General Comparada, Zoologia y Boténica. 

Para el area de Ciencias Sociales, ef plan de estudios se incrementé con las 

asignaturas de Fisica | y Fisica Il, Quimica General, Biologia, Técnica de Dibujo; 

Historia de Conocimiento, Lengua Extranjera | y Taller. En estas mismas éreas 

desaparecieron las asignaturas de Calculos Mercantiles | y Il, Archivonomia, Practicas 

Comerciales, Organizacién de Oficinas, Nociones de Derecho Civil y Mercantil, 

Mecanografia, Sociologia, Psicologia e introduccién a la Filosofia. 
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1972 

1982 

1988 
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En abnil de 1977, en reunion de la ANUIES, se propuso que el ciclo vocacional fuera 

formativo y se ampliara a tres afios, con cardcter bivalente es decir terminal y 

propedéutico. En septiembre de! mismo afio fas escuelas vocacionales se 

transformaron en Centros de Estudios Cientificos y Tecnolégicos (CECyT) con 

orientaciones, muy semejantes al resto de las instituciones de este nivel. Los estudios 

de este ciclo se determinaron en tres ramas: Ingenieria y Ciencias Fisico 

Matemiaticas, Medico Biolégicas y Econémicas Administrativas. 

Al término de fos estudios de una especialidad se obtenia un diploma de técnico y en 

cuanto a la organizacién de este ciclo, posteriormente se recomendé que fuera hecha 

por semestre y con base en créditos. 

Por acuerdo de Consejo General Consultivo del instituto Politécnico Nacional, en 

septiembre de 1982 se incorporé el plan del tronco comun del bachillerato nacional a 

fa curricula del CECyT. Este hecho traia como consecuencia la necesidad de 

reestructurar los planes de estudio con el propdsito de unificar materias y permitir una 

mayor flexibilidad a los estudiantes que deseaban cambiar de area. La duracién de 

fos estudios era de tres afios divididos en seis semestres. Al término del ciclo de 

estudios en un CECyT el alumno recibia los siguientes documentos: Certificado de 

Estudios de una Carrera Técnica, Diploma de la Carrera de Técnico, Titulo 

Profesional de Técnico (opcional). 

A partir de este afio, el Nivel Medio Supenor del Instituto, fundamentd su oferta 

educativa, en las propuestas curiculares resuitantes de los Foros Académicos, 

celebrados en Ia propia institucién. A raiz de estos Foros, los contenidos curriculares 

de los Centros de Estudios, se encontraban organizados en ramas de conocimientos, 
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la ubicacién de las materias en ef mapa curricular, se fundamenté en el enfoque 

desde el que serian abordadas, en su aportacién para la formacién del egresado y en 

los servicios de relacién que guardaban con fas otras materias. Las materias, sé 

clasificaron en: Basicas, Humanisticas y Tecnoldgicas, éstas ulimas, eran cursadas 

en todas las carreras de la misma rama de conocimientos, pues se consideraban 

b4sicas de rama. La carga horaria semanal, correspondia a un maximo de 33 horas 

semana/semestre. Cabe sefialar que ef conceptfo de plan de estudios, utilizado hasta 

antes de 1988, se referfa al listado de materias a cursar en cada carrera. A partir de 

ese aio, se utiliza el concepto de mapa cunricular, para designar la representacién 

graéfica, de las materias que constituyen el cumiculum, su ubicacién temporal, las 

relaciones que se establecen con otras matenas y a la carga horaria correspondiente. 

1994 Se implementa en el Nivel Medio Superior del Instituto, ef actual Modelo Educativo, 

Pertinencia y competitividad. En el que se marcan dos ejes, el propedéutico y el 

tecnolégico, en funcién de la modalidad bivalente de! bachillerato tecnolégico, que 

ofrece el Instituto. Y se clasifica en tres ramas: Ciencias Fisico Matematicas, 

Ciencias Sociales y Administrativas y Ciencias Médico Biolégicas. 

1.3 Creacién del CECyT “Luis Enrique Erro Soler”. 

Dado que el objeto de estudio de esta investigacién, se encuentra en el Centro de Estudios 

Cientificos y Tecnolégicos “Luis Enrique Ero Soler’, en este inciso se abordan de manera 

sucinta la historia del CECyT, su estructura académico- administrativa, oferta educativa y 

caracteristicas de la poblacién estudiantil. 
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EI plantel surge durante el sexenio de! Lic. Adolfo Ruiz Cortinez (1952-1958), periodo en ef 

que no hubo innovaciones trascendentales en Io politico ni en lo educativo, fue mas bien una 

€poca de consolidacién de los esfuerzos de los gobiemos anteriores. En 1953, continuaban 

las obras en la mayor parte de las escuelas del IPN, tales como la Escuela Superior de 

Ingenieria Mecénica y Eléctrica (ESIME), la Escuela Superior de Ingenieria y Arquitectura 

(ESIA) y la de Medicina Rural. En 1956, hubo reformas en el Politécnico, se terminaba la 

Escuela Superior de Ingenierla Textil (ESIT) y la Escuela Superior de Medicina Rural. 

En 1957, siendo Director del Instituto Politécnica Nacional, el ing. Alejo Peralta, nombré una 

comisién de profesores para la creacién de la Escuela Técnica Comercial “Luis Enrique Erro”, 

que viene a sustituir ef plan de estudios de la carrera de Auxiliar de Contador y la de Tenedor 

de Libros, que se hablan suspendide de la Escuela Superior de Comercio y Administracion y 

de la escuela Vocacional No. 3. 

“La comisién designada por ei ing. Peralta, pens6 de inmediato, que esta era una brillante oportunidad para la 

creacién de una carrera intermedia, cuyo plan de estudios tuviera como finalidad ia preparacién de estudiantes 

que, sin el antecedente de estudios vocacionales para fa carrera Contador Publico, pudieran tener fos 

Conocimientos necesarios para desempefiar eficazmente fas tabores de Auxiliares de Contabilidad en los émbitos 

de las actividades mercantil, industrial y de servicios” (Breve Resefia Histérica del CECyT Luis Enrique Erro s/a. 

p.2). 

Una vez aceptado el plan de estudios, se le ubicé en Emilio Donde No.3, Col. Centro e Inicio 

labores el 23 de abril de 1957: 

“La escuela funciond pera fos fines establecidos iniciaimente, hasta ed afio de 1960, @n que por acuerdo del 

Consejo Técnico Consultivo General del IPN, se je incorpors al ciclo de Ensefianza Prevacacional, en donde ios 

alumnos al término de sus estudios, podian seguir en ef plantel la Carrera intermedia de Auxiliar de Contabilidad o 

bien continuar el ciclo Vocacional”. (Breve Resefia Histérica del CECyT Luis Enrique Erro. s/a p.3). 
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En 1969, siendo Secretario de Educacién Publica, el Lic. Agustin Yafiez, todas las 

prevocacionales, por decreto presidencial pasaron a depender de la Direccién General de 

Ensefianza Técnica industrial y Comercial, dependiente de ta SEP. Para diciembre del misma 

afio, se aprobaron los planes de estudio de la carrera postvocacional de Técnico en Ventas y 

Se impartio por dos afios. En este plantel se creo el Departamento de idiomas, con el primer 

laboratorio de lenguas en el Instituto. 

Ya en 1972, se empezé a impartir la enseflanza vocacional, en las especialidades de 

Técnico en Contabilidad, Técnico en Ventas y Técnico en Operacién de Oficinas, en ese 

mismo afio, la escuela se denominé “Centro de Estudios Cientificos y Tecnolégicos Luis 

Enrique Erro”. 

En septiembre de (973, se establecid el curse especial de Perfeccionamiento de Ventas, con 

duracién de dos semestres, que se impartié hasta 1977. En noviembre de 1974, se estabiecié 

dentro del Centro de Estudios la Ensefianza por Sistema Abierto (ESA), con un grupo piloto y 

el 26 de febrero de 1975, se autoriza oficialmente esta modalidad educativa. Para 1982, se 

implantan las especialidades de Técnico en Contaduria, Técnico en Administracién y Técnico 

en Mercadotecnia, sustituyendo a {fas que hasta entonces existian. 

Durante ef periodo 1983-1985, se hizo énfasis en la imparticién de cursos y conferencias, lo 

que influyé en la superacién académica de los alumnos. Para 1989, ef Consejo General 

Consultivo, autoriz6 los planes y programas de estudio de la Carrera de Informatica. 

En 1991, destaca fa importancia por mejorar fa calidad académica y la eficiencia terminal 

semestral, con este fin se hizo la revisién de los programas de estudio y se establecen 

asesorias. 
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Durante 1997, para incrementar la eficiencia terminal se llevaron a cabo las siguientes 

acciones: asesorias, cursos de reforzamiento en las asignaturas con mayor indice de 

reprobacién; se implementé ef programa “maestro tutor” y reuniones con padres de familia 

para informarles de !a situacién académica de sus hijos; se incrementaron fos apoyos 

did4cticos para diferentes asignaturas y se instrumenté el diplomado “Gestién de la Calidad 

en las Organizaciones”. 

1.3.1 Caracteristicas Académico-administrativas del Plantel. 

EI Centro de Estudios Cientificos y Tecnalégicos “Luis Enrique Erro Soler’, es uno de los 17 

planteles que integran ef Nivel Medio Superior del instituto. Tiene programas académicos que 

perniten al alumno cursar el Bachillerato Tecnolégico en la Rama de Ciencias Sociales y 

Administrativas, y conciuir una Carrera Técnica. Cuenta con aulas y laboratonios equipados, 

en donde se vinculan los conceptos tedricos con los practicos, fortaleciendo las competencias 

profesionales del alurno para incorporario al sector productivo o en su caso continde 

estudios de Nivel Superior. E! plantel oferta las siguientes carreras: 

Técnico en Contadurfa 

Q_ Objetivo de ja carrera. 

‘El egresado estaré capacitado para auxiliar en el establecimiento de sistemas de 

contabilidad, en el registro manual o computarizado y en ef control de las operaciones 

de una empresa y coadyuvar en la aplicacién adecuada de las leyes fiscales vigentes 

tanto en fa administracién publica como privada en cuanto a su funcionamiento legal, 

contable y administrativa” (folleto proporcionado por ef plantel). 
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Q Cualidades personales requeridas. 

Mentalidad analitica 

Capacidad de retencion 

Gusto por el orden y la organizacion 

Aptitud matemética 

Q Areas de desempefio. 

Finanzas y Administracion, en los Departamentos de Contabilidad, Cobranzas, Costos, 

Caja, Néminas, Almacenes. 

a Expectativas de estudios superiores. 

Licenciado en Contaduria 

Licenciado en Economia 

Licenciado en Turismo 

Licenciado en Administracién Industrial 

Licenciado en informatica. 

Técnico en Mercadotecnia. . 

Q Objetivo de /a carrera. 

‘El egresado estaré capacitado para coadyuvar a niveles de asistencia, en el 

reconocimiento, estructuracién y ejecucién de situaciones y estrategias, en actividades 

de mercadeo de bienes y servicios, acorde con las necesidades y caracteristicas de las 

empresas” (folleto proporcionado por el plantel). 

Q Cualidades personales requeridas. 

Gusto por las relaciones humanas 

Facilidad de expresién 

Iniciativa y creatividad 
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a. Areas de desempefio. 

Cualquiera de las areas de comercializacién de una empresa: ventas, administracién de 

ventas, promocién de ventas, mercadotecnia, estudio de mercados, publicidad. 

a Expectativas de estudios superiores. 

Licenciado en Contaduria 

Licenciado en Economia 

Licenciado en Turismo 

Licenciado en Administracion Industrial 

Licenciado en Informatica 

Técnico en Informatica 

a Objetivo de la carrera. 

‘El egresado estaré capacitado para disefiar programas propios o modificar los 

existentes en ef mercado a fin de proporcionar fa informacién necesaria para la 

adecuada conduccién de una institucién” (follete proporcionado por el plantel). 

a Cualidades personales que se requieren. 

Afan de investigacion , 

Iniciativa y creatividad 

Gusto por el estudio 

Q Areas de desempefio. 

En cualquier area que requiera informacion puede aunxiliar cabalmente, no obstante, que 

posee una Sé6lida preparacién administratva, su desempefio seré optimo en 

administracion, contadurla, mercadotecnia, publicidad, computacién. 
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Q_ Expectativas de estudios superiores. 

Licenciado en Informatica 

Licenciado en Contaduria 

Licenciado en Relaciones Comerciales 

Licenciado en Turismo 

Licenciado en Economia 

Licenciado en Administracién Industral 

Los estudios del bachillerato tecnoldgico, ofrecidos por el Centro de Estudios, tienen una 

duracién de seis semestres. Los alurnnos que ingresan a este plantel, presentan el Examen 

Unico de Seleccién para ingreso al Nivel Medio Superior. 

La estructura organica del CECyT “Luis Enrique Erro Soler’, se integra de una Direccién, un 

Consejo Técnico Consuitivo Escolar, un Comité intemo de Desarrollo Administrativo, fa 

Unidad de Asistencia Técnica y tres Subdirecciones: Académica, Técnica y Administrativa, 

cada una con sus diferentes departamentos (Anexo A). 
a 

Funciones del Director. 

Q Asumir la representacién académica y administrativa del plantel, dirgir y coordinar 

Sus actividades. 

a Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes en el instituto. 

Q Girar instrucciones de caraécter técnico y administrativo para la mejor organizacion y 

funcionamiento del plantel. 

Q_ Gestionar, distribuir y controlar los recursos materiales y financieros del plantel. 

Q Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio aprobados por el 

Consejo General Consultivo. 

 



Consejo Técnico Consultivo Escolar. 

Q Estudiar los proyectos de cardcter académico, técnico y administrative que presenten 

@ Su consideraci6n el Director, los profesores y los alumnos del plantel. 

0 Informar al Director del plantel acerca de aspectos que requieran de estudio y de toma 

de decisiones. 

a Propaner al Director General del Instituto, una tema de profesores para la designacion 

del Director del plantel. 

0 Proponer al Director General del Instituto, una tema de profesores para la designaci6n 

de los Subdirectores del plantel. 

Comité interno de Desarrollo Administrativo. 

Q Funcionar como foro participativo y de consulta de los diferentes niveles de 

agregacién del plantel, para intercambiar experiencias, proponer soluciones de 

conjunto asi como valorizar acciones y establecer criterios uniformes para ef 

desarroilo administrative. Asumir la representacion académica y administrativa del 

plantel, dirigir y coordinar sus actividades. 

GO Sugenr las altemativas de actuacién administrativas y operativas de orden intemo, de 

conformidad con fos lineamientos emanades por fa Comisién intema de 

Administracién y programacién del Instituto politécnico Nacional (CIDAP). 

a_ Analizar la problematica de los aspectos de accién comin en diversas areas de 

trabajo 

Q Presentar al Comité intemo de Desarrollo Administrative del IPN los infarmes de 

actuacién del Comité intemo de Desarrollo Administrative (CIDA), del plantel. 
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Funciones del Subdirector Académico. 

a Coadyuvar en la elaboracién de los Programas Operativo Anual y de Mediano ya 

Largo Plazo, aportando Ia informacién correspondiente a metas y objetivos de la 

Subdireccion. 

Coordinar y controlar la evaluacién de los planes y programas de estudio. 

Coordinar, controlar y evaluar la imparticion de la enseflanza. 

Supervisar y coordinar fa distribucién de la carga académica. 

Solicitar Estadisticas para conocer los indices de aprobacién, reprobacion y 

aprovechamiento y poder implementar decisiones al respecto. 

Funciones del Subdirector Técnico. 

Q Coadyuvar en ta elaboracién de los Programas Operativo Anual y de Mediano y a 

Largo Plazo, aportando la informacion correspondiente a metas y objetivos de la 

Subdireccién. 

Programar, organizar y controlar el registro, tramitaci6n e informacion escolar. 

Coordinar la elaboracion de estadisticas del alumnado del plantel. 

Supervisar y coordinar el funcionamiento de la biblioteca del plantel y propiciar ef 

incremento de su acervo bibliografico. 

Supervisar el servicio médico que ofrece ef plantel. 

Funciones del Subdirector Administrativo. 

a 

Q 

Coadyuvar en la elaboracién de los Programas Operativo Anual y de Mediano y a 

Largo Plazo, aportando la informacion correspondiente a metas y objetivos de Ia 

Subdireecién. 

Organizar y controlar los recursos humanos que el plantel necesite para el desarrollo 

de sus funciones. Coordinar la elaboracién de estadisticas del alumnado del plantel. 
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a Administrar y controlar los recursos materiales y financieros, asi como los servicios 

generales de apoyo que ef Centro requiere para el desarrollo de sus funciones. 

a Organizar y controlar la adquisicién, almacenamiento y suministro de los materiales, 

mobiliario, equipo refacciones y articulos en general, con base en las necesidades def 

centro Supervisar el servicio médico que ofrece el plantel. 

1.3.2 Caracteristicas de la Poblacion Estudiantil. 

Como marco de referencia, la poblacién escolar aqui descrita, corresponde al ciclo escolar 

1997-1998. 

Los alumnos que asisten a este Centro de Estudios, fueron asignados a través del “Examen 

Unico de Seleccién’, en ef que ellos eligieron como una opcién este plantel, al tener interés 

en cursar el bachillerato tecnoldgico, en ja rama de Ciencias Sociales y Administrativas, en 

alguna de las carreras que oferta e! plantel, La edad de los jévenes fluctia entre los 14 y 16 

@fios, predominande el sexo fernenino y en su mayoria se dedican solo al estudio. 

Ef Departamento de Orientacién Educativa, imparte a los alumnos de nuevo ingreso un curso 

de induccién, para que conozcan: el plan de estudios del bachillerato tecnoldgico, las 

autoridades de! plantel, ios servicios de los que dispone, el reglamento intemmo de Politécnico. 

También se les aplica una bateria de pruebas psicométricas para medir las habilidades de 

estudio y adaptacion del estudiante, asi como una encuesta socioeconémica. 

Para complementar esta informacion, el CECyT, facilit6 los datos obtenidos en fa aplicacién 

de estos instrumentos a ios alumnos que ingresaron al primer semestre del afio escolar 97- 

98. 
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Las puntuaciones obtenidas (figura 1), en habilidades de estudio son: 

  

Tumo Matutina | Tumo Vespertino 

  

Percentil Percentil 

  50-85 50-75 

_t 
figura 1 

      

Se observa que é! tumo matutino obtiene la puntuacién més alta, Jo que indica que los 

alumnos de este tumo, tienen mas posibilidades de obtener mejores resultados académicos. 

Las escalas utilizadas (figura 2), fueron las siguientes: 

  

A Actitud ante el estudio, que se refiere a la disposicién, agrado 0 desagrado por ef estudio. 

  

i)
 

Aceptacién alumno-maestro, ef alumno se fija m4s en la persona def maestro que, en ef 

contenido que les explica. 

  

Organizacion ante el estudio, es ef manejo del tiempo y organizacién de materiales. 

  

Habiifades para concentrarse 

  

m
y
 

go 
9
 

Habilidades para memorizar 

  

™ Habilidades para tomar apuntes 

  

G. . Habilidades para manejar libros de texto 

  

H.  Habjilidades para realizar trabajos escritos     
1 Habilidad para presentar examenes.     

figura 2 

Se Jes aplicé ef “Test de ajustes de Bell", que evalda fa adaptacién del joven, en el érea 

familiar, social, salud, emocional y escolar. Proporciona un puntaje de su adaptacién general. 

De acuerdo con los resultados proporcionades, se puede decir que fos alumnos del tumo 

matutino, tienen una mejor adaptacién en fodas las escalas. Cabe resaltar, que hay mayor 

adaptacién en el 4rea emocional, lo que coincide con las caracteristicas propias de la edad 

{entre 14 y 16 afios). 
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Existe una mayor adaptacion en el area escolar, en el tumo matutino, seguida por lo social, lo 

que también coincide con la necesidad que tiene el adolescente de desarrollo, fuerza, apoyo 

y de contar con amigos. 

Hay més mujeres en el tumo matutino y més hombres en ef tumo vespertino, los alumnos 

que asisten a esfe plantel, provienen en su mayoria, de las delegaciones: Gustavo A. 

Madero, Ecatepec y Nezahuaicoyoll en el tumo matutino. En el vespertino, las delegaciones 

de mayor procedencia son: Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa. Un dato 

importante, es el promedio de secundaria con ef que ingresan los alumnos, en e! tumo 

matutino el promedio es de 9.1 a 9.5 y para el vespertino de 7.6 a 8.0. 

EI principal sostén de la familia es el padre en ambos tumos; /a mayor parte de los alumnos 

que viven con sus padres, son los del tumo vespertino. El nivel maximo de estudios del padre 

para el tumo matutino es el bachillerato y secundaria para el tumo vespertino. En el caso de 

fa madre es el de secundaria para ambos tumos, el 70% tiene casa propia y el medio de 

transporte mas utilizado es el metro. 

1.4 Problematica educativa del CECyT “Luis Enrique Erro Soler” 

Como estrategia para elevar la calidad del proceso ensefianza-aprendizaje en sus Centros de 

Estudios, el IPN, a través la Direccién de Educacién Media Superior y su Departamento de 

Control de Calidad del Proceso Ensefianza-Aprendizaje, instald, a partir de 1995 los Comités 

de Aseguramiento de ia Calidad (CiAC), en los que se analizan ios problemas relacionados 

con ef proceso ensefianza-aprendizaje y se establecen las estrategias de solucién. A 

continuacién se descnbe ef caso particular def CECyT “Luis Enrique Ero Soler’ y jos 

problemas detectados al interior de su Comité Intemo de Aseguremiento de la Calidad. 
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EI 4 de octubre de 1995, se conformdé el Comité Intemo de Aseguramiento de la Calidad en el 

CECyT “Luis Enrique Ero Soler, mismo que esta constituido por: el director del plantel, los 

tres subdirectores (ef académico, el técnico y ef administrativo), el jefe del departamento de 

pedagogia, los jefes de materias basicas, humanisticas y tecnolégicas, ef coordinador de 

calidad, un profesor, un alumno, una secretaria y un representante de la Direccién de 

Educacion Media Superior. 

Ala fecha se han realizado 23 reuniones y se establecié un plan de trabajo para 2 aflos, con 

e! objetiva de elevar ef indice de aprobacién, eficiencia terminal y titulacién, que son fos 

indicadores de calidad establecidos por la Direccién de Educacion Media Superior, ademas 

de vigilar otros aspectos del PEA. Desde la perspectiva de cada uno de los miembros del 

comié se abordaron fos siguientes problemas: 

Q Capacitacién a los profesores.- acciones emprendidas con el propésito de 

mejorar la calidad del proceso ensefianza- aprendizaje, a través de la superacion , 

académica para abatir la obsolescencia. 

Q Indice de aprobacién-reprobacion.- entendido como el acto de acreditar una 

asignatura entre una calificacién minima de seis y una maxima de diez, 0 no 

acreditar una asignatura, obteniendo una calificacién por debajo del seis. 

Q Indice de eficiencia terminal.- entendida como fa relacién porcentual entre ef 

numero de estudiantes que ingresa y el numero de estudiantes que culmina su 

formacion educativa. 

Q Indice de titulacién.- que es ef numero de alumnos que concluyen sus estudios y 

oblienen su titulo de técnico profesional a través de las opciones que para este fin 

ofrece el Instituto. 
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Q Circulos de mejora continua que estarén conformados por personas que 

voluntariamente quieren participar activamente en la mejora de los procesos y 

actividades cotidianas det Instituto. 

Estos indicadores se abordarén ampliamente en el tercer capitulo; en cuanto a fa 

capacitacién de los profesores, cabe mencionar que Ia inquietud de hacer una evaluacién a 

los docentes surgié ante la interrogante de zpor qué reprueban los alumnos?, ¢Es culpa de 

los alumnos?, ¢De los profesores?, ¢Del plan de estudios?, ;Cémo abatir ef indice de 

reprobacién? 

En el comité se analizé la posibilidad de hacer una evaluacién del personal docente, 

mediante la aplicacién de un cuestionario, que fue piloteado, se comigieron las preguntas 

confusas y se aplicd a toda la poblacién escolar en el mes de noviembre de 1996, para 

evaluar a todos los docentes del plantel. Los temas evaluados fueron: 

a 

o 

Variedad y calidad de! material didactico utilizado 

Conduccién del grupo 

Dominio de ta materia 

Lenguaje utilizado 

Avance programatico 

Contenidos de evaluacion 

Asistencia y puntualidad 

Disposicién para ensefiar 

Motivacién def alumno 

Generador de autoaprendizaje del alumno 

Técnicas de facilitacion 
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Los resultados obtenidos muestran una carencia en el uso de! material didactico, deficiencia 

en la Conduccién de grupos, falta de preparacién pedagdgica, desconocimiento de técnicas 

de ensefianza y estrategias de aprendizaje de acuerdo al enfoque psico-pedagégico del 

modelo educativo 1994. 

En abni de 1997, también se aplicé a la poblacién estudianti del LP.N., el “cuestionario de 

evaluacién docente”, en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Q E1!70% de los profesores son excelentes o muy buenos 

Oo £117% son buenos 

a &17% son regulares 

Q &/6% son malos 

De acuerdo con este instrumento, los aspectos priontarios a mejorar son la didactica y los 

conocimientos técnicos del profesor y se corrobora que no todos los profescres de este 

Centro de Estudios, tienen la formacién pedagégica para facilitar el aprendizaje a sus 

alumnos. Entonces ¢Es esta una de fas causas por fa que fos alumnos reprueban? €Qué se 

ha hecho para que fos docentes conozcan y apliquen las estrategias de aprendizaje del 

modelo Educative? 

De acuerdo con estadisticas proporcionadas por la Subdireccién Técnica, en el ciclo escolar 

1996-1997, se tuvieron un total de 675 alumnos reprobados. Las materias con mayor indice 

de reprobacion por semestre fueron (figura3): 

  

  

  

1 Semestre 3 Semesira & Semestre 

Algebra Contabilidad If Cdlcuio integral 

Filosofia Geometria Analitica Microeconomla 

Céiculos Financieros | Quimica! Legislacion Fiscal lll     
  

figura 3 
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El indice de reprobacién no solo muestra informacion cuantiativa, también hace reflexionar 

sobre la calidad del procesa ensefanza-aprendizaje, en el que interactuan el docente, los 

alurnnas y fos programas de estudios. Otro indicador de calidad def proceso ensefianze- 

aprendizaje es la eficiencia terminal, para el que se tiene la siguiente informacion: 

a La generacién 94-97, tuvo una matricula de ingreso de 515 alumnos y un egreso de 

365 alumnos, la eficiencia terminal representa entonces ef 71%. 

Q Para la generacién 95-98, que se encuentra atin en proceso, se inscribieron 628 

alumnos al 1° semestre, de ésta, sélo 435 lograron inscribirse al 4° semestre del ciclo 

escolar 96-97, lo que representa una eficiencia terminal del 69.2%. 

a Para la generacién 96-99, también en proceso, se inscribieron 608 alumnos ai 1° 

semestre, y sdfo 56/ pasaron al 2° semestre del ciclo escolar 96-97, fa eficiencia 

terminal fue entonces def 92.5%. 

Se observa que fa eficiencia terminal ha mejorado, 2 Existe relacién entre estos resultados ¥ 

fa implantacién del Comité intemo de Aseguramiento de la Calidad? zCudl fue ef 

comportamiento de estos indicadores, antes de Ia implantacién del Comité? 

La reprobacién, es un factor que incide en la eficiencia terminal, ya que ef alumno al adeudar 

mas de tres materias, estd fuera de reglamento, por fo que no puede continuar sus estudios, 

fo que repercute en la eficiencia terminal. Este plantel, es uno de fos que presenta menor 

indice de reprobacién y una mejor eficiencia terminal con relacién a los demas planteles del 

Nivel Medio Superior del IPN; aparentemente, no presenta una problem&tica significativa, sin 

embargo ¢Qué relacién existe entre el Comité intermo de Aseguramiento de la Calidad y la 

Situacién académica del CECyT? 
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En cuanto a la titulacién, los datos estadisticos muestran un incremento minimo con relacién 

a la meta de esta administracion, que es la de alcanzar el 100% de los alumnos titulados, por 

fo que ef Comifé, acordé hacer una campafia para promover Ia titulacion, aqui Ja interrogante 

es, ¢Por qué no se fitulan fos alumnos af finalizar sus estudios de bachillerato tecnolégico? y 

¢ Qué estrategias se han impiementado para elevar ef indice de titulaci6n?. 

A través de los Comités intemos de Aseguramiento de la Calidad y ef Programa de 

Aseguramiento de la Calidad Educativa y Excelencia Académica {PACEEA), del que se 

habiaré en ef siguiente capitulo, ef IPN acordé crear los “Circulos de Calidad” en los salones 

de clase, con los profesores y personal administrativo; pero no se ha obtenido una respuesta 

favorable. Ante esta problematica ¢Cuél ha sido el impacto del Comité Intemo de 

Aseguramiento de la Calidad, en el mejoramiento de ta calidad de! proceso ensefanza- 

aprendizaje? Actuaimente no existe un estudio formal de fos resultados del Comité, su 

impacto en el mejoramiento del proceso enseflanza-aprendizaje y en la mejora continua de fa 

eficiencia terminal. 

El objetivo general del presente trabajo es evaluar el impacto del Comité Intemo de 

Aseguramiento de la Calidad, en el mejoramiento del proceso enseflanza-aprendizaje dei 

CECYyT ‘Luis Enrique Ero Soler’. 

Los abjetivos especificos son: 

@) Analizar las funciones del Comité intemo de Aseguramiento de la Calidad. 

5) Analizar la intervencién del Comité Intemo de Aseguramiento de ia Calidad, en el 

Proceso Ensefianza Aprendizaje. 

c) Evaluar ef impacto del Comité intemo de Aseguramiento de la Calidad en ef 

mejoramiento def Proceso Ensefianza-Aprendizaje. 

a) Sugerir una propuesta metodolégica para mejorar e! funcionamiento de! Comité 

intemo de Aseguramiento de la Calidad. 

 



CAPITULO 2 

EL MODELO EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL IPN



3 

La época contemporénea y e! desarrolio tecnolégico en el 4mbito intemacional, obligan a 

nuestra nacién a encontrar altemativas econémicas, politicas y educativas que coadyuven a 

alcanzar un nivel Optimo de desarrollo, que satisfaga las necesidades de la sociedad. En este 

sentido ef JPN, adopta Ja filosofia de Ja calidad. como una de las estrategias para elevar la 

calidad educativa en sus centros escolares, en sus egresados y contribuir asi al desarrollo de! 

pals. Lo anfenior se plasma en ef Modelo Educativo denominado ‘Pertinencia y 

Competitividad”, vigente en el Nivel Meco Superior del Instituto. 

EI Modelo Educativo, es el instrumento metodolégico que sistematiza el quehacer educativo 

de fa Institucién en donde alumnos, profesores y autoridades conoceran lo que se espera de 

efios en funcién de los objetivos y metas que se pretenden fograr. 

“Los Componentes def Modelo Educative son los elementos filoséficos, tedrico, politico, procesual y evaluativo 

que, interactuan para responder desde ja educacién a los requerimientos de compatencia y productividad exigidos 

Por la sociedad de hoy y por jas necesidades que anticiparnos para ef futuro. Estos elementos actian sobre los 

contentass educstves, ta formacitn y actualizacién de fos docentes, is crganizecién escoler, Ia evaluacién, te 

olaboracion de libros de texto. (CONALTE. Modemizacién Educativa 1989-1994: pag. 92}. 

2.1 Modelo Educativo “Pertinencia y Competitividad™ 

En 1994 el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Direccién de Educacién Media 

Superior, pone en operacién el Modelo Educativo ‘Pertinencia y Competitividad”, con ef 

proposito de dar respuesta a los cambios que demanda Ia sociedad. EI Modelo considera 

para su elaboracién ef contexto nacional y el institucional. 
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En el contexto nacional: 

El articulo 3° Constitucional: ...e! estado promoverd y atenderdé todos los tipos y 

modalidades educativos necesarios para ef desarrollo de la nacién... {Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos). 

La Ley General de Educacién, en donde se indica que ...el tipo Medio Superior 

comprende el nivel de bachillerato y demas niveles equivalentes a éste. (ey General 

de Educacion, 1993, Art. 37). 

EI Programa para la Modemizacién Educativa, que plantea el objetivo de la 

educacién tecnolégica: 

‘Propiciar una formacién con énfasis en el dominio de los contenidos cientificos y 

tecnolégicos que permitan al egresado la adquisicién de conocimientos y habilidades 

que faciliten su incorporacién a la actividad laboral y asi mismo la formacién necesaria 

para incorporarse a los estudios superiores” (Programa para la Modemizacién 

Educative. SEP. 1989 ). 

En este sentido se incorpora la modalidad bivalente, que es aquella en donde se 

ofrecen los contenidos de! bachillerato y los de una carrera terminal, lo que permite al 

égresado continuar estudios de nivel superior y acceso al sector productivo. 

La formacién propedéutica de los alumnos fortalece las competencias basicas, es 

decir, el dominio de fos conocimientos, habilidades, valores y actitudes, aplicables en 

la solucion de algunos problemas de su vida escolar, laboral o cotidiana. 
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En el contexto institucional: 

La Ley Organica del IPN, que establece Ia funcién del Instituto...formar profesionales 

@ investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnologia, de acuerdo con 

los requerimientos del desarrollo econdémico, politico y social del pais” (Ley Organica 

del IPN. Art. 3, México 1981). Por fo que sus planes y programas se organizan en una 

estructura académica flexible, que permite al educando, incorporarse al sistema 

productivo del pais. 

EI Reglamento Interno del IPN, en su Titulo Vi de fa Enseflanza, sefiala “.. los 

Planes y programas de estudio serén estructurados bajo ef sistema semestral o 

equivalente y de créditos académicos. Los planes contendran un nucleo de 

asignaturas bésicas, un conjunto de asignaturas de especialidad y otro de optativas. 

Los programas se formularén por asignaturas y se dividiran en unidades de estudios 

con fos temas basicos por desarnollar” (Ley Organica del IPN. Art. 4, México 1981). 

Del Proyecto Académico del IPN, 1983-1988, ef objetivo def Nivel Medio Superior es 

~-"Desarrollar dentro de un proceso formativo conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes en los campos cientifico y tecnolégico, que le permitan la comprensién de su 

sociedad y de su tiempo historico, el acceso a la educacién superior y la posibilidad de 

incorporarse al trabajo productivo’. 

EI Modelo Académico, esté estructurado por cuatro ejes denominados: curriculum, docencia, 

binomio educacién-sociedad y cultura organizacional-académica; mismos que se abordan a 

continuacion. 
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2.1.1 Descripcién sintética del Modelo Educativo. 

Cuniculum 

La propuesta cunicular del modelo, esté sustentada en ef enfoque psicopedagégico 

constructivista, en donde el aprendizaje es una relacién dinémica, los esquemas cognitivos 

de! alumng y profesor se desestructuran, permitiendo {a construccién y reconstruccion del 

conocimiento. 

Los criterios normativos y metodolégicos para ef disefio y estructura de ios mapas 

curriculares, comunes para el Nivel Medio Superior y los especificos de rama, se caracterizan 

por su: 

Flexibilidad. Cualidad que se le da a la estructura para ajustar sus elementos en 

varias posibilidades de desarrollo, lo que permite fa participacién activa de los 

profesores y alumnas en la toma de decisiones sobre ef curriculum. 

Equilibrio. Es /a distribucién proporcional de los elementos de la estructura curricular 

que constituyen un nivel educativo. 

Actualidad. Es la correspondencia entre los objetos de aprendizaje seleccionados y 

fos avances de cada disciplina. 

Factibilidad. Es la posibilidad de que la accién educativa se lieve a cabo 

considerando la creacién de condiciones para que el hecho educative se produzca. 

Congruencia. Es fa corespondencia entre las materias incluidas en el mapa 

cunicular y las competencias o aprendizajes basicos para el bachillerato tecnoldgico a 

nivel nacional. 

Secuencia. Se refiere a ia continuidad de los contenidos de las asignaturas 

corraspondientes a una misma materia, asi como la oportunidad en que se presenta 

Para apoyar las disciplinas afines.
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Relevancia. Se refiere a la ponderacion que se da a cada materia en su desglose por 

asignaturas dentro del espacio curricular con relacién a la modalidad y los temas 

Seleccionados al interior de cada disciplina. 

La estructura cunicular consta de dos ejes, ef propedéutico con un peso del 70% y ef 

fecnoldgico con un peso de! 30% y se divide en las ramas de: 

a 

ingenierla y Ciencias Fisico Matematicas. que es la que estudia las relaciones y 

transformaciones de la materia y energia, interpretando y aplicando fenémenos ¥ 

proceses, para aprovechar los recursos naturales en la satisfaccién de las 

necesidades de la sociedad y ef individuo 

Ciencias Sociales y Administrativas. Que estudian la evolucién y transformacion 

de las fenédmenas econdmicos y administratives, analizando sus causas y 

Proponiendo altemativas de solucién a fos procesos de Produccién, distribucién y 

consumo de bienes y servicios. 

Ciencias Medico Biolégicas. Se definen como el estudio de las relaciones dei 

hombre con fa naturaleza y la transformacién del medio ambiente, proponiendo 

altemativas que contribuyan al aprovecharniento, mantenimiento y uSO racional de los 

recursos bioldgicos en beneficio del individuo y de la sociedad. 

La organizacién curricular es por asignatura y se clasifica en: basicas, que agrupa las 

asignaturas de formacién general del Nivel Medio Superior, y responde a las competencias 

basicas del bachillerato nacional: comunes a la rama que dan respuesia 2 la taxonomia det 

Conocimiento determinado por el Instituto; y especificas de fas carreras tecnoldégicas que 

estarian determinadas de acuerdo con Ia oferta educativa del nivel.
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Para el disefio de los planes y programas de estudio se consideran cinco dreas de 

formacion: lenguaje y comunicacién, histérico-social, ciencias naturales, matemdticas y 

tecnolégicas, Que son una manera de agnipar el conocimiento Y S@ Conforman con 

elementos epistemolégicos bésicos y metodolégicos que faciliten la reconstruccién def 

conocimiento. 

EI disefio curricular, plantea siete lineas de orientacién como estrategia para dinamizar ef 

cuniculum a través de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes, que permiten al 

alumno vincularse desde la escuela con la realidad social. Las lineas de orientacion cunicular 

son: habilidades de comunicaci6n, habilidades de pensamiento, derechos humanos, ecologia, 

ciencia y tecnologia, computacion, calidad. 

La evaluacion y acredifacién def aprendizaje Propuesto en él Modelo Académico considera 

las implicaciones de caracter normativo vigentes en el Reglamento intemo del IPN, Titulo 

Sexto, Capitulo Ill, en los siguientes articulos: 

Articulo 169.- La valoracién de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

adquiridos por los educandos en los planteles del nivel medio superior y de tipo superior se 

efectuara mediante: 

t Su participacién y rendimiento en clases, en los ejercicios, y otros trabajos 

obligatorios. / 

i. Los exémenes serén parciales departamentales, parciales departamentales 

extraordinarios y a titulo de suficiencia.
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Articulo 173.- Los examenes parciales departamentales serén elaborados segun los avances 

Programaticos por la academia correspondiente; se realizarén sin suspension de clases en 

otras asignaturas y deberan de aplicarse tres por cada asignatura como minimo en cada 

semestre. 

Articulo 176.- Las academias determinarén por asignatura el contenido de los ex4menes 

parciales que cada profesor debera aplicar y calificar, si como los ejercicios, practicas y 

trabajos obligatorios para evaluar el aprovechamiento de los alumnos, de acuerdo con los 

planes y programas de estudio. 

EI Modelo concibe ef proceso educativo como “una actividad conjunta ininterrumpida entre ef 

maestro y el alumno en el que se desarrolla fundamentaimente por parte de este ultimo una 

apropiacion” (Modelo Educativo Pertinencia y Competitividad. 1994: p. 175). 

Docencia 

EI Modelo Educativo contempla el programa pare la profesionalizacion de la docencia en ef 

Nivel Medio Superior, como estrategia para mejorar ja calidad del personal docents y Ia 

operacion de las academias de profesores. 

El docente, deja de ser un reproductor de conocimientos y promueve un proceso dinémico de 

ensehanza-aprendizaje, ofientado a la construccién de respuestas a los problemas que 

escolar y socialmente enfrentan Jos estudiantes. Las caracteristicas de! docente son: 

..-Comprender los problemas que originaron la construccién de los conocimientos de una 

disciplina, cémo se articularon y cémo evolucionaron; manejar la metodologia propia de fa 

disciplina; conocer los desarrolios recientes y Sus perspectivas, para transmitir una visién 

dindmica de la disciplina; promover Ia interdisciplina, en fa solucién de problemas, la 

interacci6n entre campos de conocimientos distintos y los procesos de unificacién; 
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Seleccionar contenidos adecuados que den una vision correcta de las disciplinas y de interés 

para los alumnos (Modelo Educativo “Pertinencia y Competitividad”. 1994: p. 179). 

Estas caracteristicas, conceptualizan al docente como un elemento indispensable para los 

procesos educativos. 

Binomio Educacién-Sociedad 

Este eje se conceptualiza como fa alianza estratégica entre el sector educativo y fa 

Sociedad. Se basa en ef paradigma de no transformar la escuela en industria ni promover la 

conversion del resto de las entidades sociales en instituciones educatvas. Busca conciliar los 

Propésitos de la entidad académica, que ha sido creada para educar en un ambiente de 

libertad intelectual, conservando y enriqueciendo los valores de caracter ético, cientifico y 

tecnolégico; con los de la sociedad, que son constnuir, promover y garantzar fa libertad, la 

iguaidad y ef bienestar social de los individuos. 

La Ley Organica del IPN, expresa la funcién social del Instituto como la contribucion, a través 

del proceso educativo, a la transformacién de la sociedad en un sentido de progreso social 

Para lograr la justa distribucién de los bienes mateniales y cuiturales con base en un régimen 

intemo de iguaidad y libertad. 

Para fortalecer ia relacién educacién sociedad, se proponen tres lineas de accién 

reciprocas entre el Nivel Medio Superior del Instituto y ta sociedad; teniendo como 

pardmetros fa calidad total, fa productividad, fa pertinencia de fos procesos, productos y 

Servicios y el enriquecimiento y promocién de Ja cultura tecnolégica. La propuesta consta de 

fas siguientes elementos:



39 

Q Asumir estrategias de accién con la sociedad a través de la promocién y 

concertacién, Mediante propuestas de trabajo con visién de desarrollo sectorial para la 

conceptualizacién y la accién concreta. Las limitaciones que tenga la relacién educacién 

Sociedad, no deben considerarse como debilidad sino come un componente critice para 

establecer metas con equidad. 

Q Liness estratégicas de accién. Buscar espacios de aprendizaje en las industrias y 

éreas de servicios. Elaborar programas de formacién de recursos humanos y de apoyo a 

lineas basicas de investgacién, mediante las cuales la empresa y la escuela puedan 

apoyarse con recursos financieros, profesionales y de relacion. 

Q Lineas estratégicas de accién institucional. Mantener actualizada la informacién 

cuantitativa y cualitativa sobre fos requerimientos tecnolégicos en el sector productivo de 

bienes y servicios. Contar con docentes especializados y con ubicacién en el sector 

laboral. 

“Los vinculos entre al quehacer educativo y el resto de la sociedad constituyen la opcién para 

crear condiciones de legitimidad y funcionalidad. Con respecto a estas condiciones, ef 

binomio educacién- sociedad resulta una ambientacién necesaria para imprimire velocidad y 

direccién histérica a la formacién de recursos humanos calificados” (Modelo Educativo 

Pertinencia y Competitividad. IPN. p 1994). 

Cultura Organizacional Académica. 

La cultura organizacional académica, se define como el sistema de valores, normas, 

conocimientos y formas de expresién que rigen el comportamiento de las personas de /a 

comunidad académica. La bésqueda de Ia calidad ha sido Ia linea de todos los trabajos, de 

ahi que Se realice fa evaluacién con fines de la mejora continua. Por lo que se ha analizado y 
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evaluado la practica docente, e! alumno, la gestién académica, la normmatividad institucional y 

los planes y programas de estudio. 

En 1994 por acuerdo del Consejo General Consultivo del IPN, la Direccién de Educacién 

Media Superior, adopta una nueva estructura (Anexo B), con el objetivo de dirigir, normar, 

Planear, organizar y evaluar en ef marco de la Politica Educativa Nacional e institucional, ef 

servicio educative que ofrece, dando prioridad ai desarrollo def estudiante, del profesor y def 

curriculum en ef proceso ensefianza-aprendizaje, con el fin de optimizar la formacién 

Propedéutica para la Educacién Superior y la formacién de técnicos que respondan a los 

requerimientos de la sociedad. 

La Direccién de Educacién Media Superior cuenta con Jas Divisiones de Desarrolio 

Académico y la de Seguimiento y Evaluacién del Proceso Ensefianza-Aprendizaje. En ésta 

ultima se encuentra e/ Departamento de Control de Calidad del Proceso Ensefanza- 

Aprendizaje. 

Sts objetive general es astablecer, operar y difundir el Sistema de Control de Calidad del 

Procesoensefianza-aprendizaje, para mejorar fa calidad del servicio. 

Sus objetivos particulares: 

a) Identificar, establecer y difundir normas, criterios, parémetros y procedimientos que 

permitan evaluar la calidad del proceso ensefianza-aprendizaje. 

6) Evatuar con base en las normas, criterios, parémetros y procedimientos institucionales 

establecidos, la calidad del proceso ensefianza-aprendizaje en el Nivel Medio Superior del 

IPN.



41 

Se considera que es ei primer paso para instalar un sistema de aseguramiento de Ia calidad 

en el NMS de IPN y garantizar que sus egresados se desempefien con éxito profesional en el 

sector productivo de bienes y servicios. 

EI Departamento de Control de Calidad de! Proceso Ensefianza-Aprendizaje tiene las 

Siguientes funciones: 

a Establecer, definir y operar ef sistema de aseguramiento de calidad del PEA, a través 

de fos Comités, que son los encargados de analizar la problemética y de donde 

surgiran altermativas de solucién a la misma. 

Evaluar la calidad del proceso ensefianza-aprendizaje a través de fos informes que 

los planteles entregan sobre el comportamiento de los indices de aprobacion, 

eficiencia terminal y titulacién, entre otros. 

Realizar los estudios necesarios y tomar las medidas adecuadas para satisfacer las 

demandas de los usuarios (clientes) de los servicios educativos del Nivel. 

Ofrecer capacitacién permanentemente a su personal en fas principios de ia calidad 

Endat 
10k 

Revisar y establecer normas, procedimientos, parametros y criterios referentes al 

PEA, que permitan elevar la calidad de los servicios que ofrece el nivel. 

Con lo anterior se tiene una panorémica de fos cuatro ejes que conforman el modelo 

educativo y sus implicaciones. 

2.2 Enfoque psicopedagégico del Modelo Educativo “Pertinencia y Competitividad”. 

La reforma del Modelo Educativo, se hizo con base en Io estipulado en ef Plan Nacional de 

Desamolio 1989-1994, que establece como meta fundamental elevar la calidad del servicio 

educativo y es mediante la Modemizacién Educativa que se pretende alcanzar tal objetivo. Se 

 



42 

han descrito los ejes estructurantes del modelo educativo como respuesta a las necesidades 

de la sociedad, considerando las aportaciones de la comunidad politécnica. 

EI Modelo Educativo, presenta un enfoque psicopedagdgico diferente, como sustento de fa 

praéctica educativa. Las conceptos de curriculum ¥ Planes y programas de estudios, se 

retoman del Glosario de Términos Educativos, emitido por fa Direccién de Planeacién y 

Organizacién del IPN en 1994. 

As! el curriculum, se conceptualiza como ef “contexto giobal sistemdtico y ordenado en 

el que sa desarrolia un plan de estudios, estrechamente vinculado a la percepciin 

Jograda por las instituciones educativas con respecto a las necesidades sociales, los 

fines para los cuales fueron creadas y su armoénica integracién hacia el campo del 

saber” (Citado en Modelo educativo NMS-IPN, 1994: p&g. 8). 

Los planes y programas de estudio, son ef medio a través del cual se proponen los 

conocimientos y las técnicas de ensefianza y aprendizaje que se abordarén en un tiempo: 

deteminade. 

De acuerdo con Ia teorfa constructivista, ef Sujeto principal es ef alurnno, y se le concibe como 

un organismo activo y creador de sus propias construcciones, a Partr de las cuales percibe ja 

realidad. Tiene que realizar una Serie de actividades para asimilar los contenidos informativos 

que recibe, es decir lo que se aprende depende de lo que se hace. En este sentido, ef 

aprendizaje es un proceso constructivo, ya que en la medida en que ef estudiante relacione 

fos conocimientos tendré un aprendizaje significativo. 

E] aprendizaje es un proceso significativo, es decir ef alurmo construye significades, cuando 

relaciona lo nuevo con lo ya conocido. Asi, a través del aprendizaje significative, el sujeto 

construye la realidad atribuyéndole sentidos y significados.
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En el consiructivismo, intervienen diferentes corientes psicolégicas, como ef enfoque 

psicogenético de Piaget, la teoria de la asimilacién y aprendizaje significativo de Ausubel y la 

psicologia sociocultural de Vygotsky, que coinciden en la importancia de fa actividad 

constructiva de! alumno en la construccién de los aprendizajes escolares. 

221 Aportes conceptuales de Jean Piaget, David Ausubel y Vygotsky al 
Modelo Educativo. 

Teorfa Psicogenética de Jean Piaget. 

Desde el punto de vista de Piaget, ef aprendizaje va unido a sus investigaciones sobre la 

inteligencia y su génesis. La conducta y /a inteligencia se definen como adaptacién. En donde 

la adaptacion es la interpelacién de la asimilacién y acomodaci6n. La asimilaci6n, es la accion 

del organismo sobre tos objetos que fo rodean, en donde fos objetos se incorporan a las 

conductas previas. Tales modificaciones del! objeto son determinadas por la motricidad, fa 

percepcién y las acciones reales o virtuales (operaciones conceptuales). Reciprocamente, ef 

medio obra sobre el organismo, designando a eSta accién acomodacién, en donde el ser 

viviente modifica el ciclo asimilador acomodandolo a é1. 

Ef aprendizaje, es una interrelacién entre la asimilacién del medio ambiente y la acomodacién 

del sujeto a é!. El aprendizaje es adaptacién, pero no adaptacién mecanica, sino que el sujeto 

interviene activamente para aprender, modificandose y modificando ef medio; ef sujeto no es 

un ser pasivo. El pensamienfo en su grado de desarrollo superior, es un sistema de 

operaciones légicas, fisicas y numéricas; la operacién es ef elemento activo del pensamiento 

¥ para la elaboracién de operaciones mentales requiere la participacién activa del sujeto. En 

sintesis ef pensamiento se origina en la accién real, en el contacto con las cosas y cuando 

deviene ef pensamiento (accidn interionzada}, no pierde su cualidad de ser accién.
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—f alumno aprende en la medida en que actia e interioriza a nivel cognoscitivo estas 

acciones. El alumno puede desarrliar un pensamiento hipotético deductive (matemAatica pura 

0 Ia légica abstracta) sin necesidad de recumrr a las acciones efectivas reales. E] aprendizaje 

siempre es activo, porque ain en ef plano de aprendizaje de nociones légicas, requiere que el 

alumno opere por si mismo. El alumno no aprende por copiar las palabras o las 

demostraciones 0 fo que hace ef docente, aprende en la medida que é/ desarrolla actividad. 

La inteligencia es un sistema de operaciones (acciones interiorizadas), que se caracteriza por 

Su movilidad, la cual tiene dos caracteristicas: reversibilidad y asociatividad: la primera es la 

Posibilidad de recorrer un camino y volver por 6! sin modibcar las nociones empleadas, es Ia 

Capacidad de combinar una operacién con su inversa por ejempio en matematicas, es ef 

relacionar la operaci6n de suma y resta, multiplicacién con division. La asocitividad de la 

inteligencia, consiste en un resultado obtenide por diferentes procedimientos. Por tanto el 

alumno realizara actividades que le permitan desarrofiar la reversibilidad y asociatividad del 

pensamiento. 

La metodologia didéctica consecuente con los planteamientos de Piaget, es ef método de 

resolucién de problemas, por que permite que ef alumno partiendo de un problema invente o 

reinvente por si mismo. Es recomendable el trabajo en equipo porque favorece la movilidad 

del pensamiento. 

En cuanto a los programas de estudio, la forma adecuada es la organizacién de unidades de 

investigacion, es decir, unidades centradas en un problema. Este planteamiento es coherente 

con la necesidad de que fos alumnos integren las operaciones en todos estructurados. No se 

deben formar habitos en los alumnos, sino un desarrollo inteligente, es decir, un pensamiento 

reversible y que proceda por asociatividad.



Teorta de la Asimilacién Cognoscitiva de Ausubel. 

La caracteristica de esta teorla es ef hecho de fa adquisicién de la nueva informacion, en ef 

aprendizaje significative que es un Proceso que depende principalmente de las ideas que ya 

posee el sujeto y se produce a través de Ia interaccion entre la nueva informacion y las ideas 

ya existentes en la estructura cognoscitiva. Ademas "el resultado de fa interaccién que tiene 

lugar entre el nuevo material que va ser aprendido y la estructura cognoscitiva existente es 

una asimilacion entre los viejos y nuevos significados més altamente diferenciada.” (Ausubel, 

¥ Novak, 1978, pp. 67-68. Citado en Cesar, Coll, 1993, p.84.) 

Una de las caracteristicas del aprendizaje significativo es fa asimilacién cognitiva, que se 

fealiza de tres formas diferentes: 

Q Mediante fa subsuncion o aprendizaje subordinado 

a Mediante el aprendizaje supraordenado 

QO Mediante ef aprendizaje combinatorio. 

EI aprendizaje subordinado o subsuncién se produce cuando las nuevas ideas son 

relacionadas con ideas relevantes de mayor nivel de abstraccién, generalidad e inclusividad. 

Este tpo de aprendizaje, es fa principal forma de aprendizaje significativo, 

En el aprendizaje supraordenado, los conceptos o ideas  existentes en la estructura 

cognoscitiva del sujeto son de menor nivel de generalidad, abstraccién e inclusividad que los 

nuevos Conceptos a aprender. 

EI aprendizaje combinatorio, se caracteriza por ef hecho de que los nuevos conceptos no 

pueden relacionarse de forma subordinada o supraordenada, con ideas Pelevantes 

especificas en la estructura cognoscitiva del sujeto, sino por el contrario, estos nuevos 

conceptos pueden ser relacionados de una forma general con la estructura cognoscitiva ya
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existente, lo cual hace que se més dificil aprenderlos y recordarlos que ef caso del 

aprendizaje subordinado o supraordenado. 

Durante el aprendizaje significativo tiene lugar dos procesos relacionados, de gran 

importancia educativa: la diferencia progresiva y la reconciliacién integradora. Este ultimo, se 

refiere @ que en el curso del aprendizaje significative Supraordenada o combinatorio, las 

modificaciones producidas en fa estructura permiten el establecimiento de nuevas relaciones 

entre conceptos. (Coll, Cesar, Op.Cit.p.85). 

En cuanto a la teorla de Ia asimilacion, sostiene que el aprendizaje significativo se produce al 

relacionar, jas nuevas ideas con las ya existentes en fa estructura cognoscifiva del sujeto. La 

feorfa de Ausubel apoya ef aprendizaje significative por recepcién, tanto de las métodos de 

exposicion oral coma escrita, Sostiene que ef docente debe fomentar en ef alumno ef 

desarrollo de formas activas de aprendizaje por recepcién, promoviende una comprensién 

precisa e integrada de los nuevos conocimientos, por lo que propane: 

La preseniacién ae ias ideas basicas unificadoras de una Giscipiina antes de la a 

presentacién de los conceptos periféricos. 

Q La observacion y el cumplimiento de las limitaciones generales sobre ef desarrollo 

cognitive de fos sujetos. 

0 Ufilizacién de definiciones claras 0 precisas y Ja explicitacién de las similitudes y 

diferencias entre conceptos relacionados. 

Q La exigencia de los alumnos, como criterios de comprensién adecuado, de ja 

reformulacién de fos nuevos conocimientos en sus Propias palabras. (Ibid, p.87). 

Por tanto se recomienda a los docentes asegurar una correcta comprensién por parte del 

alumno, es decir es importante lograr una integracién de los nuevos conocimientos en la 

estructura cognoscitiva previa del sujeto. La idea clave es proporcionar a indicar al alumno
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cuales son los conceptos de mayor nivel de generalidad, y los inclusores que deben ser 

actvados para lograr la integracién. 

De acuerdo con Ausubel, los organizadores previos, son un material introductorio de mayor 

nivel de abstraccién, generalidad e inclusividad, que el nuevo material qué se va a aprender. 

Mediante la presentacién de un organizador previo, antes de una leccién se proporciona un 

puente entre lo que ef sujeto ya conoce y lo que necesita conocer para asimilar 

significativamente los nuevos conocimientos. La funcién de este es servir de anclaje para los 

nuevos conocimientos, por lo que es importante que estén expresados en forma lo més 

familiar y sencilla, siendo facilmente comprensible por el alumno. {ibidem). 

La funcién del organizador previo es proporcionar el soporte conceptual y facilitar la 

discriminacion entre las nuevas ideas y las aprendidas, sefialando similitudes y diferencias. 

Vygotsky. 

El aprendizaje significativo desde fa perspectiva de Vygotsky, se basa en fa actividad social, 

en la experiencia extema compartida, en la accién como algo inseparable de fa 

representacion y viceversa. A Vygotsky le preocupa més e! sentido de las palabras que su 

significado, porque el sentido incorpora el significado de la representacién y el significado de 

fa actividad conjuntamente. EI significado es asi més una accién mediada e interionizada, que 

una idea o representacién codificada en palabras. 

Con Vigotsky, la educacién deja de ser para la psicologia un mero campo de aplicacién yse 

consttuye en un hecho consustancial al propio desarrollo humano, en ef proceso central de 

fa evolucién histrica cultural del hombre y de su desarrollo individual.Para Vigotsky, las 

funciones psicoldgicas superiores son fruto del desarrollo cuttural y no del biolégico y trata de 

ponerlas de manifiesto y desarrollar sus caracteristicas.
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En este proceso, las funciones psicolégicas superiores se dan a través de la actividad 

practica e instrumental, no individual, sino en interaccion o en cooperacién social. 

La transmisién de estas funciones desde fos adultos que ya las poseen a laos nifios en 

desarrollo se produce mediante la actividad 0 intre-actividad entre el nifio y los otros adultos o 

compafieros de diversas edades, en la zona de Desarrollo Préximo. 

‘La Zona de Desarrollo Préximo es la diferencia entre el nivel de desarrollo real actual yet 

nivel de desarrollo potencial, deterinado mediante la resolucién de problemas con la guia o 

colaboracion de adultos 0 comparieros més capaces (Ibid, p.114). 

Vygolsky concentra su interés en el lenguaje como medio para desarrollar rapidamente su 

modelo de medicién, sin olvidar los otros medios del intelecto. Para 6f, las tecnologias de fa 

comunicacion son los utiles con los que ef hombre constuye realmente ia representacién 

extema, que mas tarde se incorporaré mentalmente. 

El aprendizaje significativo desde esta perspectiva, tomo en cuenta la actividad social, en la 

experiencia extema compartida, en la accién como algo inseparable de la representacion. Asi 

Vigotsky,- considera que e/ desarrollo del ser humano esta Siempre mediado por la cultura. 

2.2.2 Propuesta de estrategias de ensefianza-aprendizaje del Modelo Educativo, que 
Se derivan de los aportes teéricos constructivistas. 

Las metodologias de ensefianza y de aprendizaje de acuerdo con ef enfoque constructivista, 

parten de que el profesor debe crear las condiciones para que se lleve a cabo el proceso de 

desestructuracién-estructuracion de los esquemas cognitivos del alumno. Los pasos que se 

requieren para lograrlo son: 

Problematizacién.- que consiste en poner al estudiante en contacto con las 

situaciones més cercanas a Ia realidad que aborden fas ciencias y las humanidades. 

Es en este momento cuando el alumna se enfrenta por primera vez con el objeto de
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estudio, y confronta su propia realidad, es decir, que tanto conocimiento tiene, que 

expectativas, inquietudes @ intereses tiene, que seré su marco de referencia y punto 

de partida para la busqueda y construccién de nuevos conocimientos. 

Esto implica que el docente, desarrolle su capacidad como disefiador 'Y promotor de la 

indagacién y el cuestionamiento tomando como base los conceptos fundamentales y 

las conexiones légicas que guardan Ja estructura de lag asignaturas, 

Conocimiento y manejo de métodos.- Se entiende por método, al medio a través 

del cual Se construye e! conocimiento, su manejo se refiere a la apticacién de una 

serie de conceptos, formas de organizacién del pensamiento, actitudes para fa critica 

y ef cuestionamiento. La funcién del profesor seré de organizedor e integrador de las 

actividades de aprendizaje, a fin de que los alumnos cuenten con las herramientas 

para fa construccién de conocimientos 

Apropiacién constructiva y produccién de conocimientos.- Para que se dé este 

PIOC8SO Ge aprapiacion ¥ produccién Gs conocimientes es necesaric que se produzca 

una fractira en é! conocimiento previo del estudiante para que en este incompore to 

que sé quiere que aprenda y Se cree una nueva estructura de pensamiento. 

Cuando el alumno se puede plantear problemas, investigar, formular conceptos, etc. 

Podré asumir el conocimiento como parte de su repertorio conceptual y de sus 

estrategias de pensamiento. Por tanto e! papel del docente seré un orientador y 

asesor, que propicie la relacién del estudiante con el objeto de estudio de manera 

constructiva, es decir, orientar el proceso mediante ef cual ef estudiante relacione los 

datos empiricos con representaciones conceptuales a fin de que Hegue a sus propias 

explicaciones.
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Relaciones, utilidad y aplicaciones actuales.- Esta etapa permite integrar los 

conocimientos desarrollados por tos alumnos en etapas previas, de tal manera que 

descubran los vinculos existentes entre los conocimientos construidos y la realidad en 

fa que se desarrollan. Las actividades de aprendizaje estarén encaminadas a utilizar 

los contenidos tematicos ya sea como antecedentes a conocimientos més complejos, 

para ef ejercicio de habilidades de razonamiento y para su aplicacién directa en su 

vida diafia, esto permitiré darle significatvidad a su aprendizaje. 

Consolidacién.- Para lograr la consolidacién de los canocimientos es necesaria la 

ejercitacion y aplicacién de los mismos, en donde ef alumno integre los conocimientos 

@ Su estructura cognitiva y pueda establecer relaciones con conacimientos de otras 

disciplinas y aplicar lo aprendida a nuevas situaciones. En este sentido la 

consolidacién y ta integracién de io aprendido deben complementarse con fa 

retroalimentacién que permiten, tanto al docente como al alumno, hacer un balance de 

los conocimientos logrados. EI profesor tendr&é que disefiar actividades Ppropias para la 

Gjercilacion ¥ COnSaidacién de fo aprendido, para que ef alumno pueda reconocer sus 

aciertos y errores. Con Io anterior, quedan descnitos los componentes del proceso de 

construceién y reconstruccién del conocimiento. 

2.2.3 Papel del estudiante en el enfoque constructivista. 

De acuerdo con este modelo, ef alumno es considerado como una persona psicolégicamente 

madura para acceder a conocimientos abstractos, con experiencia académica basica, y que 

Se desenvueive en un contexto social cambiante, en donde se entrenta a las tecnologias més 

Sofisticadas, come la robética, biotecnologia, etc. 

“El proceso educativo se concibe como una actividad conjunta ininterumpida del maestro y 

del alumno en la que se desanolla fundamentalmente por parte de este Giltimo, una
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apropiacién. La actividad de! alumno se caracteriza por un avance constante desde {a 

interpretacion difusa de una tarea cognoscitiva hasta la percepcién, comprensién y 

consolidacién de un contenido nuevo, desde la asimilacin de conocimientos hasta la aptitud 

y los habitos hasta la teorfa asimilada y su aplicacién practica (Modelo Educativo Pertinencia 

y Competitividad. IPN. p. 175). 

2.24 Papel del profesor en ef enfoque constructivista. 

EL profesor como parte del proceso ensefianza- aprendizaje, tiene ef papel del sujeto del 

cambio, participativo, cuyas acciones no sélo repercuten en ef alumno sino en toda fa 

institucién. Desde el enfoque constructivista, ef docente deja de ser un reproductor de 

conocimientos y promueve un proceso dinémico de ensefianza-aprendizaje, con direccion a 

fa construccién de conocimientos, solucién a los problemas escolares y sociales. Las 

caracteristicas del docente son: 

a “Comprender los problemas que originaron la construccién de los conocimientos - 

Cs una disciplina, céme Hegaron a articularse, oGme evolucionaron. 

a Manejar la metodologia propia de fa disciplina. 

Q Conocer fos desarrollos recientes y sus perspectivas para transmitir una vision 

dinamica de la disciplina. 

GQ Promover la interdisciplina para poder abordar ios problemas frontera, las 

interacciones entre los campos de conocimientas distintos y los procesos de 

unificacién. 

Q Seleccionar contenidos adecuados que den fa visién correcta de fa disciplina y 

Sean asequibles a fos alumnos y susceptibles de interesartes” (Modelo Educative 

Pertinencia y Competitividad. IPN. p. 179).
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Con refacion a fas actitudes, el profesor del Nivel Medio Superior, considerara las siguientes: 

Compromiso.- que sa entiende como una eleccién responsable para aceptar los 

Preceptos de la institucion asumiéndolas como metas propias. 

Honestidad.- entendida como el desarrollo de su actividad de acuerdo a los valores 

institucionales sin damérito de sus convicciones personales y profesionales, 

respetando /a integridad de los alumnos. 

Creatividad.- Entendida como la busqueda de procesos y soluciones novedosas en 

todos los ambitos del desempefio docente. 

interés cientifico.- entendido como la capacidad de trabajo grupal con la disposicion 

a la constante busqueda y construccién del conocimiento y de la verdad. 

También, se estructuré un programa de ‘Perfeccionamiento de la docencia’. encaminado a 

desarrollar las actividades académicas de evaluacién y desarrollo curricular, planeacion y. 

andalisis de la relacién docencia-institucién, como generadora del cambio para promover fa 

aufoafirmacién en cada uno de los siguientes niveles: 

Q Ampliacién y profundizacién de la formacién disciplinaria, es decir, incorporar los 

avances alas disciplinas. 

Q Generacién de propuestas de didéctica especifica, es decir, incorporar medios 

didécticos avanzados en el ejercicio de la docencia. Como la computacién, el 

sistema red, telecomunicaciones, etc. 

Q Analisis de la practica docente, que se refiere al reflexionar sobre el trabajo en ef 

aula.
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Q Docencia-investigacién, buscando explicaciones a las problemdticas relacionadas 

con el proceso ensefianza-aprendizaje y la Propuesta de altemativas para el 

desarrollo académico de Ia institucion. 

2.2.5. La evaluacién en el Modelo Académico Pertinencia y Competitividad. 

De acuerdo con el enfoque psicopedagégico de este modelo, basado en fa teorfa 

constructivista, al aprendizaje se le concibe como un proceso planeado, propositivo, 

dinémico, continuo y sistematico que regula fos procesos a los qué se@ apiica y brinda 

informacién acerca de los mismos para emitir juicios de valor y tomar decisiones. 

La evaluacién permite verificar la relacion entre el conocimiento construido y of propuesto por 

ef programa de estudios asf como caractenzar ef avance individual y grupal, en el caso 

administrativo, es la base para la acreditacion 

Se observa en este documento, /a falta de estrategias y procedimientos que se pueden 

utilizar para la evaluacién de los aprendizajes. En este sentido, queda abierta la posibilidad 

6 hacer una propuesta concreta para la evaluacién en ef Nivel M4 Superior de acuerdo al 

modelo. 

Por otro lado es importante mencionar que el Modelo Educativo de! Nivel Medio Superior del 

IPN, no explicita ef enfoque de calidad, sin embargo en 1995, se empiezan a incorporar 

conceptos de calidad, producto de una politica educativa nacional, en el que se enfatiza fa 

calidad en el Instituto, a través de un sistema de aseguramiento de la calidad. 

Los fundamentos teéricos de la calidad que dan soporte al Sistema de Aseguramiento de fa 

Calidad en el IPN, se describirén en ef siguiente capitulo.



CAPITULO 3 

FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y EL 

COMITE INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 

“LUIS ENRIQUE ERRO SOLER” 
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Hasta antes de 1995 en el IPN, no existia una estructura formal que se encargara del 

aseguramiento de la calidad, El Programa de Desarrollo institucional 1995-2000, el 

aseguramiento de fa calidad es la estrategia que permeara las funciones institucionales, con 

la finalidad de alcanzar la excelencia académica; de manera que sus egresados enfrenten 

con éxito el cambio tecnolégico, la productividad en su trabajo y se desempefien como 

individuos utiles a la sociedad. 

En este capitulo, se describen diferentes conceptos y corrientes de calidad. Se habla de la 

estructura de los Comités Intemos de Aseguramiento de /a Calidad (CIAC) en ef Nivel Medio 

Superior del IPN, como estrategia para garantizar la excelencia en el servicio que ofrece el 

instituto. 

3.1 Principios fundamentales de Ia calidad. 

La filosofia de la calidad se origina en el 4mbito de los procesos productivos, como una 

respuesta para alcanzar la competitividad industrial y comercial. En la actualidad, sus 

Principios han trascendide a otros campos, entre elins al educative, A continuacién se 

Presentan varias definiciones de calidad, una breve descripcién de las corrientes més 

importantes y la aplicacién de estos principios en la educacién. 

En términos generales, calidad es hacer las cosas bien desde la primera vez; cuando se 

compra o Solicita un servicio se busca que sea de calidad, que cumpia con ciertos requisitos y 

Si se esté satisfecho con ese producto o servicio, se dice entonces que es de calidad. Existen 

muchas definiciones de calidad entre las que se pueden citar. 

a Calidad es hacer que la gente haga mejor todas las cosas importantes que de 

cualquier forma tlene que hacer. 

Q Un producto de calidad es aque! que satisface completamente las expectativas del 

cliente que lo va a consumir.
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Q “Calidad es Ia totalidad de partes y caracterfsticas de un producto o servicio que 

influyen en su habilidad de satisfacer necesidades declaradas o implicitas” (ISO 

8402). 

a Calidad es satisfacer los requisitos razonables de los clientes. 

a Calidad total es el proceso por el cual se redne informacién, se analizan datos, se 

realizan pruebas para el cambio, y se ofrece un producto o servicio con un grado 

especifico de desarrollo con el fin de satisfacer al maximo las necesidades del 

consumidor” (Juran, 1990: p.13). 

a Calidad total es fa satisfaccién total de las expectativas def cliente” (Deming, 

Edward. 1989: p131). 

Las definiciones anteriores, provienen de diferentes corrientes de calidad, mismas que se 

describen a continuacion. 

3.1.1 Diferentes corrientes de calidad. 

Una Ge las primeras acciones para implantar una filosofia da la calidad en la Direccién de 

Educacién Media Superior, fue fa capacitacién del personal en los principios del 

aseguramiento de fa calidad, con el prapésito de conocerlos, comprenderios y aplicartos en ef 

Servicio que se ofrece. Para este fin se consultaron a Edward Deming, Phillip Crosby, J. M. 

Juran y Karou Ishikawa, que son los tedéricos representativos de fa calidad. 

Edward Deming. 

Su filosofia se resume en 14 principios basicos para la administracién, que ayudaran a 

incrementar la productividad de la organizacién: 

Qa Trabajar constantemente para mejorar la calidad. Que se refiere a la innovacion 

de nuevas ideas que mejoren la calidad de los productos.
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Adoptar una nueva filosoffa. Esto es que ante la nueva economia es donde hay 

mas competencia, el cliente va a elegir los productos de mejor calidad. 

Es necesario que seamos nuestros propios inspectores. Es decir, debemos 

trabajar con orden, para aumentar la productividad, recordar que somos 

responsables de nuestros productos. 

Hagamos nuestro trabajo con calidad y aprendamos a pedir calidad. 

Constantemente mejorar productos y servicios. Es decir, evitar el estancamiento 

de fa mejora continua. 

Debemos superamos diariamente. Personas de calidad ofrecerén servicios de 

calidad. 

Instituir métodos modemos de supervisién. Esto es a través de un control 

estadistico. 

Hacer a un lado ef miedo. Miedo al cambio, a la participacion, a trabajar en grupo. 

Eliminar las barreras interdepartameniales. Todos los departamentos buscan un 

mismo fin, es necesario tener objetivos integrados. 

Eliminar metas numéricas a los trabajedores, es decir, ser flexibles, que la presion 

por alcanzar cierta cantdad, afecta la calidad del producto. 

Es necesario no sdlo producir en cantidad sino en calidad. Esto se 

relaciona con lo anterior. No creer que entre mds se produzca es mejor. 

Es necesario reportar y corregir las condiciones que afectan la calidad y la 

productividad. Se deben utilizar herramientas de mantenimiento preventivo. 

incrementar un vigoroso programa de entrenamiento continuo. Dado que el 

personal es ef recurso m&s importante de la empresa, por lo que se debe dar 

capacitacion constantemente. 

Crear ja estructura administrativa que permita la implementacion de los 13 puntos 

anteriores. Es decir, la direccién y la alta gerencia deben estar involucrados y
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comprometidos con cualquier programa de calidad, a fin de que pueda ser llevado 

con éxito. ( Gonzélez Ibarra M. 1992, p. 73-70). 

Phillip Crosby. 

Su filosofia se resume en 14 pasos, que se presentan a continuacién: 

a Compromiso por parte de /a Direccién para mejorar la calidad. A medida que los 

directivos se comprometen a participar en el proceso, hay mas cooperacién de 

todos. 

Equipo de mejoramiento de Ia calidad, que debe estar formado por personas de 

todos los departamentos de ia empresa o institucién, con el fin de lograr fa 

integracién y por ende la cooperacién. 

Medicién de Ja calidad. Se debe implementar un sistema de medicion, para 

fortalecer las funciones de inspeccién, asegurando asi mediciones apropiadas. 

Evaluacion de los costos de calidad. Es necesario no sélo tener diferentes 

medidas de calidad, sino observar su repercusién en el costo, ya que a mayor 

costo, mayor cantidad de acciones correctivas se deberan implementar. 

Conciencia de calidad. Es decir, estar conscientes de la importancia de fa 

calidad, proporciona las bases para la accién correctiva y fa eliminacion de las 

causas de error. 

Accién correctiva. Es decir, identificar los problemas y corregirios. 

Establecer un comité para el programa de cero defectos. Esto surge del equipo 

de calidad, quienes estudian los programas y busca mejorar cada vez mas. 

Entrenamiento de los supervisores. Quienes tienen que ver la importancia del 

Proceso dé mejora continua y concentrarse en el programa de cero defectos. 

Dia de cero defectos. Que es el estandar de desempefio de la companila.
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Q Fijar metas. Que son las que ayudan a las personas 4 realizar tareas especificas 

en equipo y deben ser a corto y mediano plazo. 

Eliminacién de la causa de fos errores. Es necesaria fa participacién de las 

personas, detectar sus problemas para darles solucién, fortaleciendo la 

comunicacién entre los diferentes niveles de la organizacion. 

Reconocimiento. Es importante establecer un programa de reconocimiento para 

las personas que aicanzaron sus metas. 

Encargados de mejorar la calidad. Los representantes de los equipos de calidad 

deben reunirse con regulandad para analizar ef estado de fa calidad en la 

organizacion. 

Hacerlo de nuevo.- Dentro del proceso de mejora continua, la repeticién asegura 

el proceso y lo convierte en parte de la estructura. 

J. M. Juran. 

Su filosofia para mejorar la calidad se resume en diez pasos: 

a 

a 

Crear conciencia de la necesidad y oportunidad de la mejora 

Fijar objetivos de mejora 

Organizarse para lograr los objetivos 

Proporcionar entrenamiento 

Lievar a cabo proyectos para resolver problemas 

Reportar y difundir el progreso obtenido 

Dar reconocimiento 

Comunicar los resultados 

Lievar una contabilidad de logros y fracasos 

Hacer del programa de mejora anual una parte del sistema y proceso cotidiano. 

(Documento. Principales pensadores de Ia filosofia de la calidad. Anuies 1995 p.30) 

 



Karou Ishikawa 

ishikawa hace un anélisis comparativo entre ol sistema de produccién occidental y ef japonés 

(figura 4): 

  

OCCIDENTE JAPON 
  

1. Los trabajadores son especializados y|7. Los trabajadores son multifuncionales y 
existen diferentes categorfas de obreros que | pueden realizar diferentes tipos de trabajos 
realizan un solo trabajo. 
  

2. Es una sociedad horizontal. 2. Es una sociedad vertical, io que significa 
que existe mayor relacién entre los 
trabajadores y todos se lieva mas entre sf 

  

3. Los sindicatos de una fabrica estan|3. Los sindicatos son giobales, es decir, 
Separados. Hay sindicato de laminadores, | existe un sindicato global por cada empresa. 
sindicato de pintores, etc. 
  

4. Los pagos e incentives son por ménitos. | 4. Los incentivos son por antigdedad, lo que 
evita la rotacién de personal. 

  

5. Existe gran rotacién de empleos, es decir|5. El empleo es vitalicio. 
hay despido y contrataciones. 
  

  

6. Existe una gran mezcila de culturas. 6. Japon es una misma raza y una misma 
nacionalidad. 

7. Existe un bajo nivel educativo. , 7. Cuentan con ef mas alto nivel educative 
del mundo. 

  

8. Las empresas son de un solo duefio. 8. Hay mas democratizacién del capital, hay 
accionistas, etc. 

    9. Ef gobiemo es un controlador de fas|9. El gobierno funciona como un estimulo 
industrias. de fa industrializacién.       

{Tépicos de Calidad. Gonzdlez lbarra Marcela A., Conalep. 1992, pp. 91-95} 

figura 4. 

Resumiendo, en las diferentes corientes de calidad total se encuentran puntos de 

coincidencia, por ejemplo ta calidad total ésta en la empresa, es decir, la calidad total abarca 

toda la empresa y todos sus niveles. Es importante conocer diferentes filosofias de calidad, 

para tener la oportunidad de elegir los principios con los que se identifique de acuerdo a las 

necesidades propias de la empresa ya sea de bienes 0 servicios. 

Para fines de este trabajo, se hace referencia a una empresa de servicios educativos. Por lo 

que se hablare de la calidad total en la educaci6n.
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3.1.2 Calidad total en la educacién. 

Calidad total, significa hacer las cosa bien desde la primera vez, lo que implica calidad del 

Producto, calidad del trabajo, calidad del servicio, y también calidad de las personas, 

atendiendo las necesidades y expectativas de quien solicite ef servicio o apoyo. Calidad 

también es un compromiso personal con la organizacion en la que se labora y es una filosofia 

de vida, ya que se tiene que ser personas de calidad. 

La calidad total ha trascendido a los 4mbitos de la educacién, se habla de calidad en la 

educacién como /a estrategia que posibilitaré llegar a la excelencia académica. De acuerdo 

con Inés Aguerrondo, en su documento “La calidad de la educacién. Ejes para su definicion y 

evaluacién” (Fotocopias sin referente, entregadas en curso CONALEP), menciona, que ef 

concepto de calidad de la educacién, viene de un modelo de calidad de resultados, en ef cual 

la calidad se mide por el producto final, pero verio asf en educacién, es un concepto reducido. 

Por lo que propone un concepto de calidad de la educacién, que se aplique a cualquiera de 

los elementos que participan en el campo educativo. En este sentido se habla de calidad del 

docente, calidad de los aprendizajes, calidad de (a infraestructura, calidad de los procesos, 

etc. 

En este tenor, la calidad de la educacién se define 4 través de las demandas de la sociedad, 

las cuales cambian con el fempo, por lo que para orentar los procesos de transformacion de 

la educacién es necesario revisar las lineas estructurales del modelo original y redefinirlas 

para guiar fa toma de decisiones que incrementan la calidad de! servicio educativo. En este 

sentido la calidad es un concepto util que sirve para mantener la pertinencia del modelo. La 

calidad de la educacion es el eje orientador de cualquier transformacion, es conveniente af 

iniciar cualquier proceso de reforma educativa, precisar que se entiende por calidad de la 

educacion, es decir hacia adonde se orentaran las acciones, ademés puede servir para 

orientar la direccién de las decisiones y ajustar procesos.
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Esta investigadora, menciona también que un criterio para definir y elevar la calidad de la 

educacion, es el que Se refiere a que definicién de conocimiento existe en fa institucién, en 

este caso serfa en ef Nivel Medio Superior del IPN, que tipo de conocimiento requiere Ia 

Sociedad, es decir la sociedad demanda conocimientos tecnolégicos, ya que se necesitan 

conocimientos para operar y transformar. Una vez definidas las 4reas de conocimiento, se 

definen los contenidos de la ensefianza. Se le define no como temas sino como lineas de 

formacion, que permitan ver procesos dentro de éreas de conocimiento. 

En esta concepcién se cruzan diferentes definiciones de contenidos: aquellos que consideran 

a los contenidos como desarrollo de las competencias cognitivas bésicas para el aprendizaje, 

con fas que los definen como conocimientos tedricos Y précticos, valores y actitudes. Todos 

estos elementos constituyen los contenidos de la ensefianza. {Inés Aguerrondo. La calidad de 

fa educacion: ejes para su definicién y evaluacion. P.561) 

En este sentido, el Nivel Medio Superior, ha buscado ta calidad a través del Modeio Educativo- 

Pertinencia y competiiividad, dado que orienia ia oferta educativa, ef curriculum, ei enfoque 

psicopedagagico, y la estructura organizacional, con base a los requerimientos de la 

Sociedad. Otro punto de viste, es el de ‘la calidad total en ia educacién es un sistema de 

Procedimientos que generan servicios educativos de calidad de acuerdo con los requisitos de 

fos educandos” (Bahena P., G. 1992. p. 32). 

Coincidimos con esta autora en que el contro! de calidad en la educacién es desarroilar, 

planear, impartr, evaluar y mantener una calidad en la educacién que Sea util y satisfactoria 

Para ef alumno. Por io que se trata de mejorar fodos fos procesos; de planeacion, proceso 

enseflanza-aprendizaje y servicios. En este sentido, ta calidad total es hacer que todas jas 

personas participen en fa institucién a fin de lograr la transformacion.
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Con esta filosofia se pretende elevar la calidad de los servicios, Ia calidad de la oferta 

educativa, buscando que responda a las necesidades de la sociedad. Con relacion a la 

investigacion que esta sea més eficaz en cuanto al uso de recursos, y Su impacto en la 

resolucién de problemas de la educacion. 

Los sistemas y procesos de calidad total en la educacién estén relacionados con al misién 

hist6rica de cada institucion, es decir en el caso de IPN, ef sistema de calidad esta 

relacionado con los objetivos y fines con que fue creado. Por fo que es necesano identificar fa 

mision de una escuela y precisar qué es lo que esperan los clientes, Los clientes son las 

personas que se beneficiaran con el servicio. En Ia institucién educativa se tienen dos clases 

de clientes: 

Q Clientes internos, que son los compafieros de trabajo, fos diferentes 

deparlamentos y areas de organizacién y autoridades 

Q Cliente externo, que son los alumnos, los padres de familia, la comunidad 

educativa y principaimente Ia sociedad. 

Existen diferentes 4mbitos de la calidad: 

Calidad interna, que se realiza al interior de la organizacion, con los esténdares de 

calidad que se han fijado. 

Calidad externa, que se realiza hacia los clientes extemos, con los estandares de 

calidad que ellos fijen. 

Calidad organizacional, es |a calidad que se tiene y manifiesta como institucion 

educativa. 

Calidad departamental, responde a los estandares fijados por cada departamento. 

Calidad personaf, es la calidad individual como persona, oe fos infegrantes de la 

organizacion.
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En ef proceso de fa calidad tofai se hacen diagndsticos en fos cuales se identifican las 

necesidades de los clientes, al misrno tiempo que se precisan los cambios a realizar y definir 

hacia donde se quiere llegar. Para realizar estos cambios en la institucién, se pueden 

emplear las técnicas y herramientas propuesta por Deming e Ishikawa, que si bien se han 

aplicado can éxito en la empresa, en la escuela también se pueden adoptar, dado que lo que 

se desea es elevar la calidad del servicio. 

Para que @sto suceda, es importante el involucramiento de todas las personas que laboran en 

fa institucién, desde el director hasta as personas de servicio y sobre todo que se tenga una 

actitud positiva hacia el cambio. 

De acuerdo con Alejandro Reyes Gonzalez (1998) en su libro “Técnicas y modelos de calidad 

en ef salén de clases’, aborda Ja calidad en la educacién como una disciplina més que una 

herramienta, dado que implica primero un cambio ai interior de uno mismo, es decir, estar 

convencide que es necesario cambiar para mejorar. 

En resumen, ia calidad implica realizar el trabajo bien a fa primera vez. El factor humana 

desempefia un papel decisivo, ya que requiere entender las principios que propician un 

cambio de actitud, orientandose al convencimiento de que se es miembro y parte importante 

de un equipo de trabajo y que el resultado alcanzado dependeré de fa entrega y compromiso 

con que se cumpia ia tarea. Por io tanto, fa calidad exige un cambio de valores y actitudes 

hacia ef trabajo y/o servicio.



65 

3.2 implementacién del! sistema de Aseguramiento de la Calidad en ef 
Nivel Medio Superior del IPN. 

De acuerdo con el Programa de Desarrollo institucional 1995-2000, que es el instumento 

normative que marca las directrices a seguir por el institute Politécnico Nacional, tiene como 

objetivo general: 

“Consolidar al Politécnico como fa institucién rectora de la Educacién Tecnoiégica en México, fortalecer su 

quehacer académico @ impulsando sus tareas de investigacién, generacién y divuigacién de! conocimiento 

cientifco y tecnoiégico hacia mayores niveles de squided, calidad y pertinencia. Esto en la perspectiva de 

continuar formando a los técnicos, profesionistas e investigadores que requiere el desarrolio nacional” (SEP- IPN, 

Programa de desarrollo intitucional. 1995-2000. p. 19) 

Para ello sa disefiaron tres estrategias: el aseguramiento de la calidad educativa y fa 

excelencia académica, el fortalecimiento de Ia vinculacién con los sectores productivo y social 

¥ /a evaluacion sistematica del desempefio de los resultados insttucionales. 

En cuanto a la Calidad educativa y la excelencia académica son el elemento rector del. 

brograma ya que estructura todos los elementos del proceso ensefianza aprendizaje con una 

visin integral a fin de garantizar que este se desarrolle en forma éptima. El aseguramiento 

de Ia calidad, es la estrategia con la que se pretende alcanzar la excelencia académica con el 

propésito de que los egresado enfrenten con 6xito las nuevas tecnologias y sean utiles a la 

sociedad. 

EI fortalecimiento de la vinculacién con los sectores productivo, social y educativo, representa 

el eje sobre ef que se apoyaran las acciones educativas y de investigacién. Para ello se 

Propiciaré la participacién de la comunidad académica con los diferentes sectores de ja 

estructura socioeconémica a fin de lograr una integracién sdlida de la educacién con las 

perspectivas sociales, tecnolégicas y productivas y ef funcionamiento éptimo de! modelo 

educative institucional. Asi mismo se promoveré la pertinencia entre los contenidos de planes 

y programas con fos requerimientos sociales.



66 

En cuanto a fa calidad educativa y la excelencia académica serén el elemento rector del 

programa, ya que estructurara todos los elementos del proceso ensefianza-aprendizaje, con 

una vision integral a fin de garantizar que éste se desarrolle en forma optima. 

El aseguramiento de la calidad, es pues, la estrategia con la que se pretende alcanzar la 

excelencia académica, con el propdsito de que los egresados, enfrenten con 6xito ios retos 

de la tecnologia. 

La evaluacién se fortalecera tenienda como base el objetivo general del programa y las 

aportaciones de la comunidad docente que realimente los procesos de cambio y 

mejoramiento continuo de la calidad. Para ello, la evaluacién académica seré objetiva, 

oportuna y estratégica, de manera que permnita incrementar fa eficiencia terminal en el 

Instituto. 

En este sentido, la DEMS, asume este reto, asi funcionarios y analistas de esta direccién se 

dedican a la tarea de definir estrategias que les pemmitiera establecer un programa de 

aseguramiento de ja calidad en ios Centros de Estudios del NMS. 

Posteriormente a la capacitacién sobre lo que es “Cultura de la calidad total”, se realizé el 

evento “Semana del Aseguramiento de la Calidad", con el propésito de difundir y promover en 

fa comunidad politécnica los Sistemas de Aseguramiento de la calidad” de jos sectores de 

bienes y servicios, dado que /a calidad, como filosofia del mejoramiento continuo para elevar 

la productividad, se introdujo primeramente en las empresas. En este sentido, la Camara 

Nacional de la Industria de la Transformacién (CANACINTRA), define al aseguramiento de la 

calidad como: 

“todas aquellas acciones o medidas planeadas y sistemdticas necesarias, pare suministrar fa confisnza absoluta 

(garantizar y mostrar evidencias} de que un sistema, proceso, producto o servicio sé comportaré 

Satisfactoriamente durante su utilizacién, las cuales estén reguiadas y contenidas en una norma nacional @ 

internacional” (Memoria de la “Semana del Aseguramiento de la Calidad”. IPN. 1995. p. 145). 
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Lo. anterior es el punto de partida para hablar del aseguramiento de Ia calidad. como 

estrategia para garantizar que las cosas se hagan bien. Aqul es importante diferenciar entre: 

Calidad Total, entendida ésta, coma los preceptos para ser aitamente competitvos a la vez 

que se logran beneficios para la sociedad y los empleados. 

Aseguramiento de la Calidad, como los lineamientos generales para garantizar que la 

empresa Sea capaz de producir con calidad. 

Control de Calidad, como las técnicas y actividades operativas utilizadas para satisfacer los 

requisitos de calidad. 

EI aseguramiento de la calidad, proporciona una base para arrancar un proceso ordenado y 

sistematico, orientado hacia la calidad. El sistema de calidad prevee un esquema de trabajo 

documentado, cuya caracteristica mds interesante es la credibilidad que se genera y que 

permite una nueva manera de acercarse a la competitividad. 

La competttividad es entendida como ja habilided de una persone, emprese o institucién para 

disefiar, producir y comercializar bienes y/o servicios; cuya calidad, sea la mas atractiva entre 

los demas competidores. 

3.2.1 Principios generales del aseguramiento de la calidad 

Al implantar un sistema de aseguramiento de la calidad, es necesario considerar los 

siguientes principios: 

0 Dar confianza, a través de pruebas objetivas de la capacidad de /a empresa para 

organizarse y trabajar para la obtencién de un producto y/o servicio. 

Q  Onganizar, definir y conocer los objetivos. 

Q_ La aplicacién de las regias del juego establecidas, son regularmente verificadas. 
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Q La evaluacién del sistema de calidad se basa en una investigacién sobre que tanto se 

cumple en la préctica, con lo que indican los procedimientos documentados. 

Q La evaluacién debe responder a la pregunta ¢Cémo se cumple con fa estrategia de 

calidad en cada uno de Jos niveles de la organizacion? 

Los aspectos a considerar en Ia auditoria son los siguientes: 

Enfoque.- ;Cudles son los principios, conceptos, sistemas y métodos (documentados) que 

orientan a la organizaci6n hacia la calidad?. 

implantacion.- ;Qué tanto se encuentra el enfoque desplegado en la organizacién? 

Resultados... Qué tanto cumple con los requerimientos el resultado del proceso 

implantado? 

Una evaluacién més profunda, implica hablar de Certificacién, que es comprobar la 

consistencia de! sistema de calidad implantado con respecto a la establecido por las normas 

de referencia, por ejemplo las Normas |SO-9000, que es ef Conjunto de normas que indican 

lineamientos generales para la administracion de sistemas de calidad. 

Hoy en ola, ef aseguramiento de a calidad en la educacién, es una estrategia que permite 

poner en orden los procesos educativos, de manera que sean documentades, medibies, 

Cconfiables y asegurables. Es necesario aclarar, que el marco de referencia del 

Aseguramiento de fa calidad. en ef nivel Medio Superior del IPN se aplica de manera flexible 

y de acuerdo al ritmo de cada plantel. 

3.3 Estructura del Comité Intemo de Aseguramiento de {a Calidad (CIAC), en ef 
Nivel Medio Superior del IPN. 

Es a partir de 1995, con la nueva administracién, que se implantan oficialmente los Comités 

intamos de Aseguramiento de la Calidad, en todos los planteles de! Nivel Medio Superior, 

como estrategia para asegurar la calidad del nivel, definiéndose estos como: 
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“Un grupo de personas, integrado por personal de los planteles y de la Direccién de 

Educacién Media Superior, que tienen la responsabilidad de elaborar, coordinar y Supervisar 

fa ejecucion del plan de aseguramiento de fa calidad en cada plantel. Se reunen 

periédicamente con el objeto de analizar y resolver los problemas académicos relevantes del 

plantel. Fomentan y coordinan la participacién de toda ta comunidad en la ejecucién del plan 

de aseguramiento de ta calidad”. 

La funcién de los comités seré, fundamentalmente, impulsar todas aquellas acciones que se 

involucran en el proceso educativo por medio del seguimiento y evaluacién de estos, con la 

finalidad de alcanzar la calidad total en los servicios que presta el IPN, en el nivel. 

La representaci6n de todos los agentes que participan directa e indirectamente en ef proceso 

ensefianza-aprendizaje, fue el criterio que determind la constitucién de! Comité Intemo de 

Aseguramiento de la Calidad, quedando su estructura integrado por. 

Autoridades, como los administradores de la educacién. 

Profesores, como los conductores y facilitadores de! aprendizaje. 

Alumnos, como los actores principales, asimiladores y tranformadores del conocimiento. 

Asesor de calidad, como el! profesionista que se desarroila en ef &mbito industrial y/o de 

Servicios, que cuenta con la experiencia del campo laboral y ademas sirve de vinculo entre la 

industria y la educaci6n. 

Padre de familia, como agente ligado directamente al alumno y responsable de la conducta 

de ésie. 

Asesor de calidad de fa Direccién de Educacién Media Superior, representante que sirve 

de enlace entre el area central y planteles y que reafiza una labor conjunta con los miembros 

del Comité.
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En octubre de 1996, e! Consejo General Consultivo, aprueba el Programa de Aseguramiento 

de fa Calidad y Excelencia Académica (PACEEA), con objeto de alcanzar la excelencia en los 

Servicios que ofrece el Instituto Politécnico Nacional. Sus objetivos especificos son: 

Q (mplantar una administraci6n de {a calidad total en cada unidad responsable (Centros, 

Unidades, Direcciones, etc.) 

Q Disefiar un sistema de calidad que regule las actividades intemas de cada unidad 

responsable, bajo los requisitos de la Norma !SO-9000. 

9 Motivar 2 la comunided politécnica a fin de que apoye de manera continua jos planes 

de este programa. 

Q Efectuar enlaces con instituciones que posean los niveles académicos que maneja el 

Instituto Politécnico Nacional y que adem4s tenga un programa de calidad de la 

ensefianza para comparar con la del Instituto, establecer intercambios de informacion y 

realizar las evaluaciones. 

Estructura organizacional del PACEEA. 

Q Consejo General de Calidad. Esté formado por el Director General del .P.N. y sus 

secretarios. Su funcién es analizar las propuestas factibles, proporcionar el apoyo y 

recursos para su impfantacién 

Q Sector Externo. Empresas lideres, publicas y privadas, que asesoran al Instituto 

sobre las tendencias actuales en tecnologia y empleo, sefialando el perf académico 

que requieren de los egresados. 

0 Circulo institucional de Calidad. Estd integrado por los coordinadores de calidad de 

cada unidad responsable. En este circulo, se analizan y evaldan las propuestas de 

todo ef Instituto que no fueron factibles de ser implementadas @ nivel de unidad 

responsable y envian las mas viables al Consejo General de Calidad. 
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Q Coerdinacién def PACEEA. Este se encarga de supervisar las actividades 

relacionadas con la implantacién del programa, proporcionan apoyo y asesoria a 

todos /os niveles del Instituto. 

0 Comité Intemo de Aseguramiento de Ia Calidad (CIAC). Existe uno en cada 

unidad responsable y se encarga de analizar las propuestas provenientes de los 

circulos de mejora continua, de apoyar aqueilas que son factibles de implantacion y 

canaliza aquellas que requieran apoyo del Circulo institucional de Calidad. 

a Cfrculos de Mejora Continua. Es un grupo de 10 personas, que se reunen en 

forma voluntaria en fa unidad responsable una vez a la semana o quincenaimente 

para abordar fos problemas detectados, analizar sus causas Y proponer estrategias 

de solucién. 

Q Coerdinador de Calidad de la Unidad Responsable. Es el secretario técnico def 

Comité interno de aseguramiento de la Calidad y el encargado de la implantacién del 

Programa de Calidad en su centro de trabajo y representante ante ef Circulo 

institucional de Calidad (Anexo C). 

A fin de enriquecer los Comités intemos def Aseguramiento de la Calidad, ya existentes en ef 

Nivel Medio Superior, ef PACEEA introduce algunos cambios en la estructura de los comités, 

quedando de /a siguiente manera: 

Q Presidente: Director def plantel 

Q_ Secretario técnico: Coordinador de calidad del plantel 

Q Vocales: 

a Subdirector Académico 

Q Subdirector Técnico 

Q Subdirector Administrativo 

Q Jefe del Departamento de Pedagogia 
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3 Jefe de materias Basicas 

a Jefe de materias Humanisticas 

a Representante de! sector productive 

OQ Representante profesor 

a Padre de familia 

Q Representante de la Direccién de Educacién Media Superior 

a _ Representante del personal administrativo 

Q Representante alumno 

La presencia e interaccién de los miembros que constituyen el Comité fortalece la calidad en 

la educacién, la cual se entiende como el compromise de un mejoramiento continuo de todos 

los que integran y se asocian a la organizacién educativa, en la busqueda por satisfacer a los 

clientes. 

Los Comités trabajan de la siguiente manera, hacen un diagnéstico de ia problernatica del 

plantel, para detectar aquellos factores que afectan el proceso ensefianza-aprendizaje, se 

jerarquizan los problemas, identificando aquellos que puede solucionar el Comité y fumando 

@ las instancias correspondientes aquellos que estén fuera de su ambito de responsabilidad. 

Se forman comisiones destinadas a elaborar un plan de trabajo que resueiva los problemas 

especificos de! plantel. Finalmente se realizan acciones de seguimiento y evaluacién en 

forma periddica de los indicadores de calidad (eficiencia terminal, aprobaci6n y titulacién). 

3.4 Intervencién del Comité interno del Aseguramiento de fa Calidad en el proceso 

ensefianza-aprendizaje en ef CEC y T “Luis Enrique Erro Soler”. 

EI Comité intemo de Aseguramiento de la Calidad (CIAC), se implanta en todos los centros 

de estudios del nivel medio superior, como estrategia para asegurar la calidad de fa 

educacion en el nivel. 
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El 4 de octubre de 1995, se instalé oficialmente en el CECyT “Luis Enrique Erro Soler’. Es una 

escuela que no tiene problemas estudiantiles, ni docentes, lo que ha permitido que su 

organizaci6n técnico-administrativa favorezca ef desarrollo académico. 

Antes de la creacién del CIAC, el plantel ya tenia implementado el “Programa para el Control 

@ Incremento de fa Eficiencia Terminal y Alto Aprovechamiento”, coordinado por fa 

Subdireccién Académica. Las acciones previstas en este programa son: 

a Ofientacion juvenil. 

a Actualizacién docente 

a Diplomado de desarrollo humano 

GQ Cursos especiales de reforzamiento 

Q Maestro tutor 

Q Asesorias grupales e individuales 

3 Reuniones con padres 

a Comité intemo de aseguramiento de la calidad 

Q Proceso de evaluacién de resultados 

Q Proceso para la recuperacién de alumnos con baja definitiva y fuera de reglamento. 

El CIAC en este Centro de Estudios, forma parte del programa antes descrito y ha reforzado 

las acciones para incrementar la eficiencia terminal y el indica de aprovechamiento. 

En el Area Central, surgen el “Plan Remedial para los Alumnos Reprobados* y el “Proyecto 

para Incrementar la Titulacion", que también se incorporan a las acciones implementadas en 

el plantel y pone en operacién practicas nuevas como ef “Proceso de Evaluacién de los 

Resultados’, “Proceso para la recuperacién de los alumnos con baja definitiva y fuera de 

reglamento’ y la “Recuperacién de alumnos en periodos de ex4menes a titulo de suficiencia”.



Actualmente el CIAC del piantel esta integrado por: 

Q 

a 

Director 

Subdirector Académico 

Subdirector Técnico 

Subdirector Administrativo 

Profesor 

Representante Administrativo 

Jefe de Pedagogia y actualizacién profesional. 

Jefe de Materias Basica 

Jefe de Materias Humanisticas 

Jefe de Materias Tecnolégicas 

Coordinador de Calidad 

Rep. Padre de Familia 

Profesor 

Representante Alumno 
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De octubre de 1995 a julio de 1997, el Comité realizé 21 reuniones, en donde se abordaron 

asuntos relacionados con la formacion y actualizacién de los profesores, la aprobacién- 

reprobacién, la eficiencia terminal, titulacién y Circulos de Calidad. 

3.5 Funciones def Comité Intemo de Aseguramiento de la Calidad en ef CECYT 
“Luis Enrique Erro Soter”. 

El CIAC, es una estrategia més para ofrecer un servicio de calidad y lograr la excelencia 

académica. Actuaimente no hay un documento que contenga las funciones y acciones que ef 

Comité del plantel debe realizar. Sin embargo se rige bajo la normatividad emitida por la 

Direccién de Educacién Media Superior, por io que ef CIAC asume el comnpromiso de reunirse 

periédicamente para abordar los asuntos relacionados con el mejoramiento del proceso
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ensefianza-aprendizaje. Las reuniones tienen el protocolo de cualquier reunién, se toma lista 

de asistencia, se da lectura a la minuta de la sesién anterior y se abordan los temas de Ia 

agenda programada, analizando principalmente los indicadores de calidad. 

Los indicadores de calidad son parte de las categorias de andlisis, mediante los cuales se 

busca encontrar la calidad de un aspecto o Ia totalidad. “Sobre ellos se realiza una evaluacién, de tal 

forma que @ través de la aplicacién de criterios se emiten los juicios respectivas. La evaluacién def conjunto de 

indicadores de un programa seré lo que determine su calidad” (Memoria de Aseguramiento de ja Calidad 

IPN. 1995, p. 134) 

EI Comité incide principaimente en los siguientes indicadores de calidad: 

Q Indice de aprobacién-reprobacién.- entendido como el acto de acreditar una 

asignatura, entre una calificacién minima de seis y un maximo de diez, 0 no acreditar 

una asignatura, obteniendo una calificacion por debajo del seis. 

a Eficiencia terminal- entendida como Ia relacién porcentual entre ef numero de 

estudiantes que ingresa y e! numero de estudiantes que culmina su formacién 

educativa. 

Q  Titulacién.- que es ef nimero de alumnos que conciuyen sus estudios y obtiene su 

titulo de técnico profesional a través de las opciones que para este fin ofrece el 

Instituto.
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3.6 Descripcién de acciones enfocadas al mejoramiento de la calidad. 

Q Programa de recuperacién académica para alumnos irregulares 

Objetivo general 

Mejorar el desempeiio académico y Ia calidad del proceso ensefianza-aprendizaje para 

elevar la eficiencia terminal. Proporciona apoyos académicos a los alumnos que tengan 

asignaturas reprobadas. En este programa participan fos alumnos, las academias de 

profesores, los directivos y padres de familia. 

Objetivos especificos 

" Dar apoyo académico a los alumnos que adeudan asignaturas para su regularizacion. 

« _ Inducir a los padres de familia a participar en la educacién de sus hijos. 

* Disminuir los porcentajes de reprobacién en las asignaturas del Modelo Educativo 

vigente. 

* Incrementar la retencién de alumnos en el nivel medio superior. 

Estrategias 

Para los alumnos: 

* Que conozcan el regiamento escolar de! plantel. 

*  Difundir los estimulos que ofrece el IPN, a los alumnos de excelencia académica. 

*  Ofientacién en fa organizacién de su tiempo de estudio, 

Para los profesores: 

* Difusion del reglamento de las academias. 

"  Participacion de tas academias en fa elaboracién y evaluacién de los planes y 

programas de estudio. 

= Establecer criterios generales y homogéneos de evaluacion. 

= Fomentar la produccién de material didéctico. 

 



Para los directivos: 

* Crear un ambiente de trabajo propicio para el desarrollo de la docencia. 

\ Apoyar la profesionalizacién de la docencia. 

* Coordinar y dar seguimiento a la operacion de las academias. 

* Promocién de juntas con padres de familia. 

Para los padres de familia: 

» £stablecer una relacién entre escuela y padres de familia. 

* Colaboracién conjunta entre docentes y padres de familia para la supervision 

extraescolar del avance académico de fos educandos. 

Con este programa se espera incrementar los indices de transicién de un semestre a otro, elevar ia eficiencia 

terminal del nivel y mejorar el indice de retencién de la matricula institucional (Documento proporcionado por 

Ja DEMS- IPN, 1996). 

Proyecto para incrementar fa titulacion 

Objetivo general 

incrementar el ndmero de titulados en todos los planteles del nivel medio superior a 

través del fortalecimiento del procese de Stulacién, cumpliendo con fa funcién bivalente 

del bachillerato tecnolégico. 

Estrategias: 

= Promover la importancia académica y social del proceso de titulacion, vinculandolo al 

proceso de fitulacion. 

= Establecer la supervisién y seguimiento eficiente de los prestadores de servicio social 

en los planteles y de los egresados en proceso de titulacién. 

*  Promover fa realizaci6n de convenios de servicio social con otras instituciones y 

ejecucién de convenios vigentes, impulsando el ofrecimiento de becas y ayudas 

econdémicas.
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* Establecer mecanismos de vinculacion e intercambio entre los 17 planteles del nivel 

medio superior en relacion con los procesos de servicio social y ttulacién. 

= Impuisar la realizacién de! proceso de titulacién, principaimente de ios alumnos 

regulares, sin descuidar alos alumnos irreguilares o de generaciones anteriores. 

= Involucrar a padres de familia y autoridades de! plantel en los procesos de servicio 

social y titulacién, con el fin de inducir al alumno a realizar estos. 

= Difundir sistematica y permanentemente entere alumnos y padres de familia, los 

requisitos nommativos para efectuar el servicio social y las opciones de titulacién 

existentes (Documento proporcionado por ia DEMS- IPN, 1997). 

Evaluacién de los resultados de examenes departamentales y ex4menes a titulo de 
suficiencia en el CECyT “Luis Enrique Erro Soler”. 

La informacion estadistica derivada de los resultados de los exdémenes departamentales y 

a fitulo de suficiencia, son una herramienta que permite conocer fos indices de 

aprobacién y reprobacién por grupo, semesire y tumo. Mismos que son publicados para 

que alumnos, docentes y padres de familia tengan una panoramica detallada de los 

resultados académicos obtenidos. 

Esta informacién también es analizada por las autoridades del piantel, conjuntamente con 

jefes de departamento y jefes de grupo, a fin de detectar las causas de reprobacién en 

grupos especificos, en que materias e identificar los factores que incidieron en la 

obtencién de mejores resultados. Posteriormente en reuniones de academia se toma en 

cuenta este anélisis para la planeacién del trabajo académico. El Comité intemo de 

Aseguramiento de la Calidad Académica, con base en la informacion resumida, analiza y 

sugiere altemativas de solucién (Anexo D). 

 



ESTA TESIS WO BEBE 
SaulR BE LA SIBLIOTECA 

a Atencién a alumnos fuera de reglamento y con baja dol instituto. 

Un alumno se considera fuera de reglamento cuando al término del semestre, adeuda 

més de tres asignaturas y dado de baja cuando al término del periodo de examenes a 

titulo de suficiencia, programados para su recuperacién académica, adeuda cuatro 

asignaturas o mas. 

EI plantel con el propésito de recuperar a estos alumnos, ofrece los siguientes apoyos 

académicos: 

« Asesorfas individuaies.- Son programadas en el tempo en que los profesores 

cumplen con su descarga académica, en un area especifica. 

« Asesorias intensivas.- son cursos intensivos grupales, programados en Jos periodos 

previes al examen a titulo de suficiencia. 

* Recursamiento.- después de cada periodo de exdmenes a titulo de suficiencia, se 

convoca a los alumnos que no aprobaron a solicitar autorizacién ante el Consejo 

Técnico Consultivo Escolar, la oportunidad de inscribirse en dos o tres asignaturas en 

jos cursos normaies. 

» Recursamiento especial- se organizan en el caso de tener un alto indice de 

reprobacién en alguna asignatura especifica. Son previamente autorizados por la 

Direccién de Educacién Media Superior. 

Q Programa alumno asesor. 

EI departamento de orientacién educativa, imparte asesorias individuales a los alumnos 

que lo requieren del 1° y 2° semestres, con alumnos del servicio social de 6° semestre 

que han demostrado buen desarrollo académico y quienes se ha capacitado previamente. 

Los alumnos que estan fuera de reglamento y de baja definitiva, también reciben apoyo 

técnico-administrativo. 
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Al finalizar el periodo de exdmenes a titulo de suficiencia, se cita a los padres de familia 

de aquellos alumnos que se encuentran fuera de reglamento, para daries informacion de 

la situacién académica de sus hijos y las oportunidades para su recuperacion. 

En ef caso de alumnos con baja definitiva (cuatro asignaturas 0 més), se les explica ef 

recurso de acudir a la Comision de Honor y que una vez recibido el dictamen 

correspondiente, los alumnos puedan participar en asesorfas individuales, intensivas 

grupales y elf recursamiento. 

Los resultados de estas acciones se han refiejado en los datos estadisticos de los 

indicadores (aprobacién, eficiencia terminal y titulacién), aunque se observa un 

incremento, no se hay una evaluacién del impacto de las acciones de! Comité, a tres 

afios de su implantacion. 

EI presente trabajo tiene como propésito evaluar el impacto de las acciones del CIAC, en el 

proceso ensefianza-aprendizaje, especificamente en los indicadores de calidad sefialados. Si 

bien es cierto qua existen otros indicadores para evaluar la calidad de la ensefianza, of 

Instituto Politécnico Nacional, ha definido estos indicadores, como punto de partida para 

lograr la excelencia académica, Para este fin se realizara un estudio exploratorio, mismo que 

se abordara en el siguiente capitulo.



CAPITULO 4 

EVALUACION DEL IMPACTO DEL 

COMITE INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL 

MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSENANZA APRENDIZAJE DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 

“LUIS ENRIQUE ERRO SOLER” 

(1995-1998)
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En este capitulo se describe la metodologia y resultados de la evaluacién del impacto del 

Comité Intemo de Aseguramiento de la Calidad en ef Centro de Estudios Cientificos y 

Tecnolagicos “Luis Enrique Erro Soler’. 

4.1. Planteamiento del problema y objetivos de la investigacién en ef contexto def 
CECyT “Luis Enrique Erro Soler”. 

Uno de los problemas que enfrentaban los planteles del Nivel Medio Supenor del IPN, era ef 

alto Indice de reprobacién, que repercutia en fa eficiencia terminal. Como estrategia para 

Solucionar esta problematica, se implantd en cada uno de los 17 Centros de Estudios, un 

Comité Intemo de Aseguramiento de fa Calidad (CIAC), cuyas acciones coadyuvarlan a 

elevar los indices de aprobacion y la eficiencia terminal. 

El Comité Intermo de Aseguramiento de la Calidad del CECyT ‘Luis Ennque Err Soler’, se 

implant oficialmente en octubre de 1995; e implementé acciones orientadas a elevar la 

aprobacién, eficiencia terminal y titulacién. A la fecha, los datos estadisticos muestran un 

incremento en estos indicadores, pero no existe una evaluacién def impacto de fas acciones 

realizadas. 

Et objetivo general de este trabajo, fue evaluar el impacto de las acciones realizadas por ef 

Comité intemo de Aseguramiento de {a Calidad, en los alumnos y profesores del Centro de 

Estudios Cientificos y Tecnoldgicos “Luis Enrique Erro Soler’. 

Los objetivos especificos fueron: 

Q Analizar la estructura del Comité Intemo del Aseguramiento de la Calidad, para 

identificar sus funciones. 

a Analizar fa intervencién del Comité en el mejoramiento de! proceso ensefianza- 

aprendizaje. 
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a Evaluar ef impacto del Comité, en el mejoramiento def proceso ensefianza- 

aprendizaje, con respecto a los indicadores de aprobacién, eficiencia terminal y 

titulacion. 

a Sugerir acciones que mejoren el funcionamiento del Comité. 

4.2. Tipo de estudio. 

El estudio es de tipo exploratario, evaluativo y transversal. Exploratorio, porque se hace un 

acercamiento a la conceptualizacién del Comité intemo de Aseguramiento de la Calidad, 

come estrategia para el aseguramiento de fa calidad en el Nivel Medio Superior del (PN. 

Evaluativo, con él fin de evaluar el impacto del Comité en la comunidad del plantel. Es una 

investigacion transversal, dado que se estudiaron las variables en un momento determinado y 

se establecié la relacién entre ellas. La investigacién se desarrollé a través del método 

cientifica de las ciencias sociales. 

4.3. Escenario, poblacién y muestra. 

Esta investigacién se realizé en el CECyT “Luis Enrique Erro Soler”, ubicado en la calle de 

Revillagigedo No. 83, Col. Tabacalera, C.P. 06070. Por ser un estudio exploratorio y 

transversal, para fa aplicacién de los instrumentos, la muestra se tomd de la poblacion 

estudiantl correspondiente al ciclo escolar 1997-1998 (figura 6), que se distribuia por 

sSemestre de la siguiente manera: 

  

  

  

SEMESTRE TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO TOTAL 

a 293 235 598 

Nv 265 192 457 

v 210 163 373 

ALUMNOS 768 590 1358           
  

figura 6 
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La muestra fue del 10.3% del total, es decir 140 alumnos, a los que se les aplicé el primer 

cuestionano con ef propdsito de conocer la imagen del Comité (Anexo E). Con relacion a los 

docentes, la muestra fue del 21%, 30 profesores, de un total de 140. 

Ef segundo cuestionano, se aplicé con Ia finalidad de evaluar el impacto del Comité en 

alumnos y profesores (Anexo F y G). La muestra fue de 30 alumnos y en ef caso de los 

docentes, se aplicé el cuestionario a 20 profesores. Se eligié esta muestra, en virtud de que 

Se trataba de un estudio exploratorio. 

4.4, Método de estudio. 

Como primer paso, se hizo la revisién bibliografica sobre !a historia y evolucién del ILP.N. y 

del plante! seleccionado para esta investigacién. A continuacién se describié breverente el 

Modelo Educativo “Pertinencia y Competiividad”, vigente en el IPN. Se hizo un andlisis de las 

propuestas de Jean Piaget, Ausubel y Vygotsky sobre el papel del alumno, el profesor y las 

estrategias de aprendizaje, por ser los tedricos constructivistas y cognoscitivistas que dan 

sustento ai enfoque psicopedagdégico dei modeio educativo. 

EI tercer paso fue revisar la informacién relacionada con fa filosofia de la calidad y su 

aplicacién en la educacién, asi como los documentos base de los Comités intemos de 

Aseguramiento de la Calidad, del departamento de Control de Calidad, de la Direccién de 

Educacién Media Superior del IPN. 

El siguiente paso, fue estructurar ef Marco Tedrico Referencial, que da soporte a fa 

investigacién. Se definieron los conceptos relacionados con calidad en la industria y la en 

educacién. Se hizo una descripcién de los principios de ia calidad y les conceptos de los 

autores mas representatives. Posteriormente se abord6 la estructura y funciones del Comité, 

asi Como las acciones que implementadas para elevar la calidad.
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El quinto paso, fue la identificacién de las categorias de andlisis, se revisaron las minulas del 

Comité, se asistid a dos de sus reuniones, en las que se observé el comportamiento de sus 

integrantes, los asuntos abordados y el desarrollo de las mismas. 

Posteriormente se solicité a la Subdireccién Técnica del plantel, informacién sobre los indices 

de aprobaci6n, eficiencia terminal y titulacién correspondientes a los ciclos escolares: 94-95, 

95-96 y 96-97. Se pidieron datos de 15 alumnos egresados, a fos que -por trabajar o estar 

realizando estudios de nivel superior- se les entrevisté por teléfono, haciéndoles tres 

preguntas. 

Se elaboraron los instrumentos, consistentes en dos cuestionarios, con ef propésito de 

conocer las opiniones y sugerencias de alumnos y profesores sobre el Comité intemo del 

Aseguramiento de Ia Calidad, a fin de evaluar la imagen y el impacto de las acciones de éste, 

para elevar los indices de aprobacién, eficiencia terminal y titulacién. 

El primer instrumento (Anexo E), consta de seis preguntas, dos cerradas y cuatro abiertas, 

comin para alumnos y docentes. Los aspectos que se preguntaron fueron: 

a Conocimiento de la existencia del Comité Intemo de Aseguramiento de Ia Calidad y 

de los Circulos de Calidad en el plantel 

a Conocimiento de las funciones y actividades del Comité 

a Sugerencias para mejorar al Comité 

EI segundo cuestionario es diferente para alumnos y docentes (Anexo F y G), se elaboré con 

el proposito de conocer impacto de las acciones de! Comité intemo de Aseguramiento de fa 

Calidad en el plantel.
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El cuestionario para los alumnos (Anexo F), consté de nueve preguntas, cinco cerradas y 

cuatro abiertas y los aspectos que se investigaron fueron: 

a Eficacia de los cursos de reforzamiento 

a Ventajas de conocer los Articulos del Regiamento intero sobre escolaridad 

Q Participacién de los padres de familia en las reuniones convocadas por el plantel 

Q Eficacia del maestro tutor como elemento para mejorar el aprovechamiento escolar 

Q Conocimiento de las acciones promovidas por ef Comité 

a Eficacia de la difusién de las opciones de titulacién 

a Opinion sobre el Comité 

Para los docentes ef cuestionario se estructuré con nueve preguntas, siete cerradas y dos 

abiertas (Anexo G); los aspectos tratados fueron: 

Q Deteminar que accién ha sido la més efectiva para incrementar la aprobacién 

Q Conocimiento del enfoque psicopedagdégico del Modelo Educativo 

Q Eficacia de ios cursos de reforzaniento 

Q Deterninar si los cursos de actualizacién contribuyen a la aprobacién 

Q Caonocimiento de fas funciones dei maestro tutor 

Q Participacion en las reuniones de padres de familia 

QO Opinién sobre ef Comité 

Se tabularon los resultados obteniendo Ios totales absolutos y porcentajes, procediendo a su 

analisis e interpretacién. 

4.5 Analisis e interpretacién de resuttados. 

A continuacién se presentan los resultados obtenidos de la observacién de dos reuniones de! 

Comité; ef anélisis de estadisticas de aprobacién-reprobacién, eficiencia terminal, titulacién y 

el andlisis de los cuestionanos aplicados.
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4.5.1 Observacion a dos reuniones del Comité interno de Aseguramiento de la Calidad. 

La primera reunion a la que se asistié fue ef 22 de mayo, a las 10:00 hrs. En ja sala de 

juntas del plantel. Se inicié con la lectura del acta de la sesién anterior, se paso lista 

de presentes y se abordaron los siguientes puntos: se acordé que en ef periodo de 

planeaci6n intersemestral, los profesores harian un diagnéstico de las evaluaciones y 

se propondrian soluciones para apoyar fas asignaturas con mayor indice de 

reprobacién. Se acord6 realizar para los alumnos iregulares cursos de reforzamiento 

y asesortas intensivas. En cuanto a los profesores, se propuso realizar reuniones con 

las academias que tuvieran asignaturas con mayor indice de reprobacién; realizar 

cursos de induccién para los profesores de nuevo ingreso y cursos de elaboracién de 

material diddctico. Se mencioné que era necesario que a través de ios Circulos de 

Calidad, se realizaran campafias de limpieza. Se pidié al Jefe del Departamento de 

Titulacion, que diera més difusién a fas tres opciones de fitulacién que ofrece el 

plantel (examen general por area, escolaridad y seminario de fesis). 

a. La segunda reunion se realizé el 6 de julio de 1998, en las mismas instalaciones; en 

esta ocasién, después de la lectura de ia minuta de la sesién anterior, se procedié al 

andlisis de las estadisticas de resultados del 2° examen departamental. El Subdirector 

Académico, mencioné que habia una disminucién en el aprovechamiento de la 

materia de contabilidad. Ei Director propuso que se prevean acciones para que los 

alumnos se preparen para ef examen a titulo de suficiencia. Algunos maestros 

mencionaron que es necesario un curso de regularizacién en contabilidad. Con 

respecto al Programa de Aseguramiento de ia Calidad Educativa y Excelencia 

Académica, fa Coordinadora de calidad, propuso realizar una campafia para 

mantener la escuela limpia. 
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De /o anterior se infiere que los asuntos abordados en las reuniones, se relacionan con el 

proceso ense/fianza-aprendizaje, centrando la atencién en los tres principales indicadores de 

calidad. En las sesiones se dio seguimiento a las acciones implementadas para abatir la 

reprobacién, incrementar la eficiencia terminal y Ia titulacién. También se trataron asuntos 

relacionados con ef PACEEA. Ademas se observaron algunos principios de la cafidad como: 

trabajar en equipo, estrategias para mejora la calidad académica, participacién comprometida 

de autoridades y docentes en acciones académico-administrativas. 

También se constatd, que es a través del contro! estadistico como realizan el seguimiento de 

los examenes departamentales, lo que les permite identificar las asignaturas que presentan 

problemas y corregirios. Usan como herramienta el diagrama de flujo, que muestra las fases 

de un proceso, por ejemplo, ef proceso de la evaluacién de los resultados de examenes 

departamentales (Anexo D). Es decir, se emplean algunas técnicas propuestas por los 

idediogos en materia de calidad, especialmente las de tipo estadistico. 

Por ultimo, los logros obtenidos en el mejoramiento de! proceso ensefianza-aprendizaje, se 

deben en parte a fa actitud de Director del plantel, quien asumié el compromiso que implica ef 

mejoramiento de la calidad. 

4.5.2 Anilisis de los indicadores aprobacién y reprobacién de los cicios escolares. 

Al inici6 de este trabajo, ef ciclo escolar 97-98 no conclufa y desconocfan fos datos de 

aprobacién y reprobacién necesarios para su andlisis. Por lo que se analizaron los ciclos 

escolares 94-95, 95-96 y 96-97 (figura 7), en los que se observé: 

  

  

  

ALUMNOS 
CICLO ESCOLAR =| INSCRITOS | APROBADOS % 7 REPROBADOS | % 

1994-1995 1308 562 8% 746 33% 

1995-1996 1545 772 50% 773 31% 

1996-1997 1731 1056 61% 675 27%               
  

figura 7 
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En el ciclo escolar 95-96, la aprobacién fue del 50%; a un afio de la implantacion del Comité 

intemo de Aseguramiento de la Calidad, se registé un incremento del 11% (61%) en el ciclo 

escolar 96-97. La reprobacién que durante ef ciclo 95-96, era de! 31%, tuve un decremento 

def 4% (27%). 

4.5.3 Anilisis de fa eficiencia terminal. 

EI analisis de la eficiencia terminal de las cinco ultimas generaciones (figura 8), mostré que: 

  

  

  

            

MATRICULA ERCENCIA 

GENERACION INGRESO EGRESO TERMINAL 

1990-1993 620 260 42% 

1991-1994 582 256 44% 

1992-1995 562 264 47% 

1993-1996 524 367 70% 

1994-1997 515 365 71% 

figura 8 

hasta antes de fa implantacién del Comité, la eficiencia terminal era mas o menos constante, 

Si se compara la generacién 92-95 (47%), con la 94-97 (71%), el incremento fue del 24%, lo 

que es significativo y a favor de las acciones implementadas por el Comité mencionado. 

4.5.4 Anilisis de fa titulacion. 

Se observo que el porcentaje de titulados en 1996 fue del 22% (53.95%), respecto a 1995; en 

1997 ef incremento fue de 8 unidades porcentuales (61.92%), con relacién a 1997 (figura 9). 

Lo anterior se obtuvo, aparenterente, como resultado de las acciones derivadas del 

"Proyecto para incrementar la Titulacién en el Nivel Medio Superior del IPN”. 

  

  

ANO EGRESADOS {| TITULADOS *% 

1993 260 48 18.46 

1994 256 79 30.86 

1995 264 85 32.19 

1996 367 198 53.95 

1997 365 226 61.92             
figura 9
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4.5.5 Analisis e interpretacién del instrumento aplicado a los alumnos y docentes 
para conocer la imagen del Comité interno de Aseguramiento de fa Calidad. 

Con ef propésito de conocer la imagen dei Comité, se aplicé el mismo instrumento entre la 

poblacién estudiantil y docente del plantel. De las seis preguntas del cuestionario, la primera 

de elias dio pauta a que se redujera la muestra. Se trabajé entonces, con aquellos que 

contestaron conocer ef Comité. 

4.5.5.1 Alumnos. 

Q imagen del Comité intemo de Aseguramiento de /a Calidad. 

Del 100% de la muestra, sdlo el 25% tiene conocimiento del Comité y ef 75% restante no 

Jo conoce (figura 10), lo que da una diferencia de 50 puntos porcentuales a favor de los 

que no lo conocen. Posiblemente se deba a que no se ha hecho una suficiente y 

adecuada difusion del Comité. 

  

i imagen del Comite interno de Aseguramiento 
de la Calidad en los alumnos 

    

OS!LO CONOCEN GNO LO CONOCEN   
figura 10 

Q Conocimiento de las actividades dei Comité intemo de Aseguramiento de la Calidad. 

De Ios alumnas que si conocen el Comité, el 71% conoce sus actividades y ef 29% las 

desconoce (figura 11), observandose una diferencia de 42 unidades porcentuales.



of 

  

del Comite interno de Aseguramiento de la Calidad 

  

| Porcentaje de alumnos que conocen ias actividades 

| 
| 

| 
| OS/LO CONOCEN 0 NOLO CONOCEN 

figura 11 

Q Alumnos que consideran importantes las actividades def Comité. 

De los alumnas que conocen ef Comité, sdélo ef 83% considera importantes sus 

actividades y 17% opinan lo contrario (figura 12), la diferencia que existe entre estos es 

del 66%. 

  

Porcentaje de alumnos que consideran importantes 

las actividades del Comité 

017% 

  

2 SI LAS CONSIDERAN IMPORTANTES © NO LAS COSIDERAN IMPORTANTES 

  

figurat2 

Q Alumnos que consideran que ef Comité fes ha solucionado algun problema. 

EI 11% de los alumnos considera que ef Comité si les ha solucionado algun problema y ef 

89% opina que no (figura 13). Esto representa una diferencia de 78 puntos porcentuales, 

significa que a la mayoria el Comité no le ha resuelto ningdn problema. Si contrastamos 

los alunos que consideran importantes las actividades del Comité (figura 12), con 

aquelios que no les ha solucionado algun problema (figura 13), se observa un incremento 

del 6% a favor de estos ultimos. En otras palabras, aunque la mayoria de los alumnos 
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. Consideraron importantes las funciones del Comité, éste no fes ha solucionado ningin 

  

  

problema. 

Porcentaje de alumnos que considera que ef Comité les ha 

O89% 

iN= 35 alumnos 

OS! LES HA SOLUCIONADO ALGUN PROBLEMA 
TINO LES HA SOLUCIONADO ALGUN PROBLEMA     

figura 13 

Q Alumnos que participan en algiin Circulo de Calidad. 

De los alumnos encuestados, ef 20% participa en un Circulo de Calidad y el otro 80% 

dice no participar (figura 14). Lo que representa una diferencia porcentual del 60% a favor 

de estos ultimos. Se infiere que la participacion en los circulos de calidad es minima. 

  

Porcentaje de alumnos que participa en aigan Circulo de 

Calidad 

: 

| wean 7 = 

| 
| 
| 

  

OSI PARTICIPA ONO PARTCIPA 
  

figura 14 

Q Acciones que proponen fos alumnos para mejorar el Comité intemo de 
Aseguramiento de la Calidad. 

A! 45% de fos alumnos le gustaria participar en ef Comité, aunque como se mencioné en 

el Capitulo 3, en la estructura del Comité sdlo participa un alumno. EI 35% quisiera 

participar en la propuesta de objetivos, los cuales se pueden proponer Si se participa en
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ef Comité. Y ef 20% de los alumnos, en la modificacién de sus funciones (figura 15). Lo 

anterior refleja disposicién de los alumnos por participar en ef Comité y por otro lado se 

corrobore que no conocen Ia estructura y funciones de} mismo. 

  

    

  

  

  

            

ACCION PROPUESTA ALUMNOS __| % 
Participar 16 45% 

Modificar sus funciones 7 20% 

Proponer objetivos 12 35% 

No contesto _ - 

TOTAL 35 100% 

figura 15 

4.5.5.2 Docentes. 

_ 4 Imagen del Comité interno de Aseguramiento de la Calidad. 

De los 32 profesores (figura 16), sdlo ef 56% tiene conocimiento del Comité y 44% de 

los docentes no lo conocen. 

  

i imagen del Comite intemo de Aseguramiento de ia | 
Calidad 

  

OSILO CONOCEN (NOLO CONOCEN 

figura 16 

r 

0 Conocimiento de las actividades del Comité interno de Aseguramiento de la 
Calidad, 

De jos profesores que si conocen ef Comité, sdfo ef 83% de ellos conocen sus 

actividades y ef 1796 las desconoce (figura 17). En la realidad si sumamos fos 18 

profesores que si conocen ef Comité, con los 15 que conocen las actividades, da un total 
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de 33 profesores, lo que significaria que el 100% de los profesores encuestados conocen 

ef Comité. 

  

Porcentaje de profesores que conocen las 

actividades del Comite interno de 

Aseguramiento de ia Calidad 

N= 18 profesores 017%   1 SI!LO CONOCEN ONO LO CONOCEN 

figura 17 
  

Q Profesores que consideran importantes las actividades del Comité. 

El 95% de los profesores (figura 18), consideran importantes las actividades del Comité, 

$e observa un incremento de 12% con relacién a los que conocen las actividades de! 

Comité (83%). Solo un 5% no considera importantes las actividades del Comité. 

  

    

I Porcentaje de profesores que consideran importantes las 
: actividades del Comité 

095% 
rt SILAS CONSIDERAN 

! - IMPORTANTES 
| ONO LAS COSIDERAN 
| IMPORTANTES 

' 
| N= 18 profesores 

| 5% 
L 

figura 18 

Q Profesores que consideran que ef Comité fes ha solucionado aigan problema. 

EI 95% de los profesores considera que ef Comité no les ha solucionado algun problema, 

mientras que ef 5% opina que si {figura 19). En relacién con la gréfica anterior, se 

observa que ef mismo 95% que considera importante las actividades del Comité, 
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menciona que éste no le ha solucionado ningdn problema. Se infiere que tienen una 

ligera idea de !o que es ef Comité. 

  

Porcentaje de profesores que considera que ef Comite 

interno de Aseguramiento de Ia Calidad les ha solucionado 

algun problema 

SOLUCIONADO ALGUN 
PROBLEMA 

| OSILES HA 

| ONO LES HA 
! SOLUCIONADO ALGUN 
| PROBLEMA 

5 6% 
N= 18 profesores   | 

  

figura 19 

QO Profesores que participan en algun Circulo de Calidad. 

De los profesores encuestados (figura 20), el 95% dijo no participar. Con respecto a ios 

profesares que no conocen el Comité (83%), se observa un incremento de def 12% Se 

infilere que la mayorta no participa dado que no conoce las actividades de! Comité. 

  

Porcentaje de profesores que participa en aigan 

Circulo de Calidad 

[ 
| 
| 
i 

\ 

| 
i 
\ 

N= 18 profegores 

  

5% 
OS! PARTICIPA ONO PARTICIPA 

  

figura 20
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Q Acciones que proponen los profesores para mejorar el Comité interno de 
Aseguramiento de fa Calidad. 

  

  

  

  

  

            

ACCIONES NUMERO % 
Participando 9 50% 

Modificando sus funciones 1 5% 

Proponiendo objetivos 5 28% 

No contesto 3 17% 

TOTAL 18 100%, 
figura 21 

E/ 50% de las profesores propuso participar en ef Comité, ef 28% participar en la elaboracién 

de objetivos, el 5% propuso modificar las funcianes def Comité y un 17% no contesté. De fo 

anterior (figura 21), se deduce que hay interés de los profesores por participar en al Comité, 

pero manifiestan desconocimiento de la estructura y funciones del Comité. 

Anilisis de resultados. 

De la aplicacién del cuestionario para evaluar ia imagen del Comité interno de Aseguramiento 

de fa Calidad en el plantel, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Alumnos. 

De los 140 alumnos encuestados, sélo 35 conocen el Comité, es decir un 25% del total de la 

muestra. Por lo que de los alumnos que sf conocen el Comité, el 71% que corresponde a 25 

alumnos, conocen las actividades del comité, ef 83% de ellos consideran importantes las 

funciones del Comité, sin embargo ef 89% (31 alumnos), considera que ef Comité no les ha 

Solucionado algun problema académico-administrativo. En los Circulos de Calidad, sélo ef 

20% de los alumnos participa en aiguno de ellos. De jos alumnos que conocen ef Comité, al 

45% le gustaria participar en él, a un 35% proponer objetivos y ef 20% modificar sus 

funciones. Lo anterior deja ver la inquietud existente en los alumnos por patticipar en ef 

Comité, aunque por normatividad solo puede intervenir en el Comité un alumno.
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Docentes. 

De los 32 profesores encuestados, 18 conocen el Comité, lo que corresponde al 56% de la 

muestra. A partir de éstos, el 83% (15 profesores), conocen las actividades del Comité yel 

95% (17 profesores), consideran importantes sus funciones; sin embargo, ef 95% opiné que 

e! Comité no les ha solucionado algdn problema académico-administrativo. En los Circulos de 

Calidad, ef 596 mencioné participar en alguno de ellos. De los profesores que conocen ef 

Comité, ef 50% le gustaria participar en él, al 28% proponer objetivos para mejorario y al 5% 

modificar sus funciones. Lo anterior refleja la disposicién de los profesores por participar en el 

Comité, aunque también refieja el desconocimiento de ja estructura del Comité y sus 

funciones.
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4.5.6 Anédlisis e interpretacién del instrumento para evaluar el impacto de las acciones 
dei Comité interno de Aseguramiento de la Calidad en los alumnos. 

Con el propésito de evatuar ef impacto de las acciones del Comité, se aplicé un cuestionano 

(Anexo F) a 30 alumnos, obteniendo los siguientes resultados. 

a Alumnos que opinan que el curso de reforzamiento les ayudé ha preparase para el 
examen a titulo de suficiencia. 

De los 30 alumnos encuestados, 57% opind que si les ayud6 ef curso y el 43% considerd 

que el curso de reforzamiento no les ayud6é para el examen a titulo de suficiencia (figura 

22). Por fo que se concluye que el curso de reforzamiento, es una accién que contribuye 

al abatimiento de la reprobacion. 

  

Porcentaje de alurmos a los que ayudé ef curso 
de reforzamiento a prepararse para ef examen a 

titulo de suficiencia 

057% 

N= 30 aumnoe 

  

  Osi le ayud6 Ono ke ayud6 

figura 22 

Q Alumnos que aprobaron el examen a titilo de suficiencia después del curso de 
reforzamiento. 

£1 60% de fos alumnos encuestados dijo que aprobo ef examen y el 40% contesto que no 

lo aprobé (figura 23). Contrastando estos resultados con el grafico anterior, se infiere que 

el curso de reforzamiento, impacto positivamente en los alumnas; ya que def 100% que 

presenté el examen, ef 60% Io aprobé, superando por tres puntos porcentuales a los 

alumnos que opinaron sobre el curso de reforzamiento.



  

titulo de suficiencia despues del curso de 

Porcentaje de alumnos que aprobaron el examen a 

| reforzamiento 

N= 30 alumnos 

060% 

  

  O sf aprobaron (no aprobaron 

figura 23 

Q Alumnos que opinaron que conocer los articulos del reglamento sobre escolaridad 
influy6 en su aprovechamiento. 

De los 30 alumnos de la muestra (figura 24), el 57% opind que conocer ef reglamento 

escolar, si influyé en su aprovechamiento y el 46% dijo que su aprovechamiento no fue 

influenciado por conocer ef reglamento escolar. Se observa que mds del 50% de los 

alumnos conocen ef regiamento escolar. De donde se infiere que esta accién, 

implementada por el Comité, ha tenido un impacto positivo en la poblacién estudiantil del 

plantel, al orientarlo en sus oportunidades académico-administrativas. 

  

Porcentaje de alumnos que considera que 

conocer ios articulos del reglamento sobre 

escolaridad influyé en su aprovechamiento 

157% 
N= 30 alummos 

  

\ Osi influye no influye L
o
.
 

figura 24
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Q Alumnos que dicen que sus papés asisten a las reuniones convocadas por ef 
Planted. 

Del 100% de Ia poblacién, el 90% opiné que sus papas asisten a las reuniones y sélo ef 

10% no lo hace (figura 25). Se deduce entonces, que esta accién propicia una 

comunicacion entre los padres de familia y la comunidad def plantel, lo que incide en el 

aprovechamiento de los alumnos. 

  

Porcentaje de alumnos que sus papés asisten a las 

reuniones convocadas por el plantal 

  

Csi asisten Cno asisten 

figura 25 
  

a Alumnos que opinan que la comunicacién entre sus padres y ef plantel influyé en 
Su aprovechamiento, 

Del 100% de la muestra, ef 6796 opiné que ia comunicacién entre sus padres influyo en 

Su aprovechamiento, mientras que el 33%, opindé fo contrario; es decir, que mds del 50% 

de los alumnos consideran que la comunicacién entre los padres de familia y el plantel, si 

influy6 en su aprovechamiento (figura 26). Relacionando fa pregunta anterior con ésta, sé 

deduce que ambas se orientan a reducir la reprobacién y por ende a elevar la eficiencia 

terminal.
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Porcentaje de alumnos en que la comunicacién entre sus 

padres y el plantel influy6 en su aprovechamiento 

N= 30 alumnos 

  

O67% 

Osi influye Ono influye   
  

figura 26 

Q Alumnos que opinan que el maestro tutor ayudé a mejorar el aprovechamiento. 

De! total de ios alumnos el 70%, opinéd que el maestro tutor no ayudé a mejorar su 

aprovechamiento y sdlo el 30% sefialé que si le ayudé (figura 27). Por lo que se deduce 

que esta accién tiene poco impacto en los alumnos para mejorar el aprovechamiento 

escolar. 

  

Porcentaje de alumnos a los que el maestro tutor ayuda 

' mejorar el aprovechamiento 

_ on 70%     
  Csi les ayudé (1 no les ayud6 

figura 27 
  

a Alumnos que conocen algin tipo de actividad promovida por ef CIAC. 

Se observé que del total de la poblacién, ef 87% dijo no conocer alguna actividad del 

Comité y un 13% menciond lo contraro (Agura 28). Por lo que se concluye que la mayoria 

de fos alumnos no conocen las funciones y actividades dei Comité, es decir, no se ha 

difundido fo suficiente entre la comunidad estudiantl del plantel. 
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Porcentaje de alumnos que conocen alguna actividad 
dal Comité interno de Aseguramiento de la Calidad     087% 

Osi conocen © no conocen 

  

figura 28 

Q Alumnos que conocen las opciones de titulacién. 

Del total de alumnos encuestados, ef 5396 desconoce las opciones de titulacin y sdlo el 

47% mencion6 conocerlas (figura 29). Por fo que es necesario una mayor difusién de las 

opciones de titulacién y sus beneficios en fo profesional y social. 

  

Porcentaje de alumnos que conocen fas | 

ae i a 
: ae 

to O47% 

i Csi conocen no concen 

figura 29 

N= 30 alumnos | 
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4.5.7 Anéalisis del impacto de las acclones del Comité en Docentes. 

Con el propdsito de evaluar el impacto de las acciones de! Comité, se aplicé un instrumento 

& los docentes para conocer su opinién. 

0 Acciones en fas que han participado los docentes. 

  

Acciones en las que han participado fos docentes 

24% 

  

2.35% ASESORIAS 

0.24% MAESTRO TUTOR 

9.29% ACTUALIZACION DOCENTE 

113% ORIENTACION JUVENIL 

1.2% IMPARTICION DE CURSOS DE REFORZAMIENTO 

12% CURSOS ESPECIALES 

01.5% COMITE INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD       

figura 30 

De acuerdo con la opinién de los docentes (figura 30), la accién en la que mas 

participaron fue: el 35% en Asesorias, el 29% en Actualizacién docente, 24% en ef 

programa de Maestro tutor, 3% en Orentacién Juvenil, 2% en de cursos de 

reforzamiento, 2% en cursos especiales y el 5% en Comité intemo de Aseguramiento de 

la Calidad. De lo anterior, se puede inferir que las asesorlas, maestro tutor y Ia 

actualizacién docente, aparentemente son las acciones que tienen mayor incidencia y se
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constaté que hay una minima participacién en el Comité por parte de los docentes 

encuestados. 

Q Accién més eficaz para incrementar la aprobacién. 

De las opiniones de los docentes (figura 31), la accién més efectiva para incrementar la 

aprobacién fue: las Asesorlas con un 50%, Actualizacion docente presenta una diferencia 

de! 31% (19%), Cursos de reforzamiento también difiere por 35% (15%), Maestro tutor 

presenta una baja del 42% (8%), Orientacién Juvenil también presenta una baja de 42% 

(8%). En contraste con el gréfico anterior, las Asesorias, la Actualizacién docente son 

fas acciones que presentan un mayor porcentaje de acuerdo a ia muestra encuestada. 

Accién mas eficaz para incrementar la aprobacién 

15% 

  

1.150% ASESORIAS 

{8% MAESTRO TUTOR 

19% ACTUALIZACION DOCENTE 

& 8% ORIENTACION JUVENIL 

0 15% IMPARTICION DE CURSOS 

figura 31 
    

  

Q Numero de profesores que conocen el enfoque psicopedagdégico del Modelo 
Educativo Pertinencia y Competitividad. 

De! 100% de fa muestra, 14 de ellos que representan el 64% dijeron conocer el enfoque 

psicopedagégico, mientras que un 28% menos (36%) opinaron lo contrario (figura 32). 

Por fo que se inferir que mds de un 50% de las docentes encuestados fo conoce.
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Porcentaje de profesores que conocen ef enfoque 

psicopedagégico def Modelo Educativo 

  

OS/LO CONOCEN ONO LO CONOCEN 

figura 32 

  
  

Namero de profesores que conocen las funciones del maestro tutor. 

Se observa que ef 86% de los profesores dijeron conocer las funciones de! Maestro tutor 

y sdlo un 14% es decir, un 72% menos, opinaron lo contrario (figura 33). Por lo que se 

inflere que mas del 50% de la muestra conoce tas funciones. Sin embargo, sélo el 8% de 

fa pregunta anterior opine que esta accién sea efectiva para incrementar la aprobacién. 

Con relaci6n a la opinién de los alumnos, el 70% dijo que esta accién no le ayud6 a. 

mejorar Su aprovechamiento (figura 27). Por io que se infiere que ef maestro iutor 

aparentemente no tiene mucho impacto. 

  

Porcentaje de profesores que conocen jas funciones del 
maestro tutor 

0 86% 

  

f 
s 

| 
! 

| 

{ 

N= 22 profesorss 014% 

COSi CONOCEN [NO CONOCEN 

figura 33
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Q Ndmero de profesores que opinan que los cursos de reforzamiento son una 
estrategia que contribuye a elevar la aprobacién. 

Del total de la muestra, e! 73%, dijo que los cursos si ayudan a elevar la aprobacion, 

mientras que el 27% opina io contrario; fo anterior da una diferencia de 46 unidades 

porcentuales a favor de ésta estrategia. Si se consideran fos alumnos (figura 22) y fos 

docentes (figura 34), se obtiene un 64% de opiniones favorables a los cursos de 

reforzamiento. Se infiere entonces, que la accién tiene un impacto positivo en el 

aprovechamiento de los alurnnos. 

  

! Porcentaje de profesores que opinan que fos cursos de 
: reforzamiento contribuyen a elevar la aprobacién 

  

N= 22 profasores 

| 

i 

Cisf contribuye Cino contirbuye | 

  

figura 34 

Q Ndmero de profesores que opinan que fos cursos de actualizaciin docente ha 
contribuido a elevar los indices de aprobacién. 

Del 100% de la poblacién encuestada, el 95% opind que fa actualizacién docente si ha 

contribuido a elevar la aprobacion (figura 35). Se infiere entonces que esta accion si ha 

tenido un impacto positivo en la aprobacién.
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Porcentaje de profesores que opina que los cursos de 

actuatizacién docente han contribuido a elevar los indices 

de aprobacién 

N= 22 profesores 

  

Os! han contribuido Cno han contribuido 

figura 35 
  

Q Numero de profesores que han participado en las reuniones con padres de familia, 

EI 41% de los profesores encuestados aijeron participar en las reuniones con padres de 

familia, mientras que ef 59%,que representa una diferencia de! 18%,opinaron que no han 

participado en estas reuniones (figura 36). Se puede inferir que mas del 50% de los 

piofesores encuestados no participan en estas reuniones. 

  

Porcentaje de profesores que han participado en las 

reuniones de padres de familia 

041%    

g 8 & 

N= 22 profesores 

Csi han participado — no han participado 

figura 36
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Q Numero de profesores que consideran que la comunicacién entre ef plantel y los 
padres de familia han mejorado el aprovechamiento de los alumnos. 

‘Del 100% de los profesores encuestados, ef 77% opind que la comunicacién entre el 

plantel y padres de familia, si ha influido en el mejoramiento del aprovechamiento de los 

alumnos, mientras que hay una diferencia del 54% {23%} que opina jo contrario 

(figura 37). Si sumamos ef nimero de profesores que opinan que si influy6 (17) con el 

namero de alumnos que opinan lo mismo (20), esto da un total de 37 opiniones positivas 

respecto a esta accién, por lo que se infiere que ésta ha tenido aparentemente un 

impacto positivo en ef aprovechamiento de los alumnos. 

  

Porcentafe da profesores que considera que la comunicacién 

entre padres de familia y of plantel ha mejorado ef 

@provechamiento de fos alumnos 

123% 

N= 22 profesores 

  

| 
| 

| 

j 
- Osi ha mejorado el aprovechamiento Gino ha mejorado el aprovechamiento 

figura 37 
  

Andlisis de resultados. 

Del cuestionario aplicado para evaluar el impacto de las acciones implementadas por el 

Comité, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Alumnos. 

Del 100% de la muestra, ef 57% opiné que si les ayudé el curso de reforzamiento, sin 

embargo el 60% aprobé el examen a titulo de suficiencia y el 40% no lo aprob6. Por otro lado, 

el 50% opiné que conocer el reglamento escolar influyd en su aprovechamiento.
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Con relacién a las reuniones con padres de familia, el 90% de los alumnos dijeron que sus 

papas si asisten a las juntas, sdlo el 67% dijo que la comunicacién plantel padres de familia, 

si influy6 en su aprovechamiento. 

En cuanto al programa de maestro tutor, el 70% de los alumnos opiné que no le ayudé a 

mejorar su aprovechamiento. Los alumnos han participado en las acciones impilementadas 

por el Comité, ef 87% ignora las actividades de! Comité. Respecto a la fitulacion, el 47% 

frespondié que conocian las opciones de titulacién. 

Docentes. 

Del 100% de fa muestra, ef 35% ha participado en asesorias, ef 2996 en actualizacién 

docente, 24% en el programa de maestro tutor, 3% en ofentacién juvenil, 2% en cursos de 

reforzamiento, 2% en cursos especiales y 5% en el Comité. Sin embargo en su opinion 

respecto a cual es la accién mas eficaz para incrementar la aprobacién, ef 5096 comentd que 

las asesorias, 19% cursos de reforzamiento, 15% actualizacién docente, 8% maestro tutor y 

otro &% en orinetacion juveni. 

El 60% de los profesores mencioné conocer ef enfoque psicopedagdgico de! modelo 

educativo; el 86% dijo conocer las funciones def maestro tutor, el 72% opind que los cursos 

de reforzamiento si contribuyen a elevar la aprobacidn. Ei 95% de los docentes dijeron que fa 

actualizacién docente influla en la aprobacién y el 59% no ha participade en las reuniones 

con padres de familia, pero el 77% opind que si ha mejorado el aprovechamiento. 

4.5.8 Anidlisis de las acciones del Comité en fos egresados. 

Se realizaron entrevistas telefénicas a 15 egresados, a cada uno se le preguntd lo siguiente: 

¢éSablas de la existencia del Comité intemo de Aseguramiento de la Calidad en el plantel? 

¢Cémo te enteraste de las opciones de titulacién que ofrece el plantel? 

éPor cual te decidiste titular? 
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Con relacion a los egresados entrevistados, se concluye lo siguiente: 

Del 100% de la muestra (figura 38), ninguno conocié el Comité durante su estancia en ef 

plantel, aparentemente por falta de difusién, ya que tos entrevistados egresaron entre 1996 y 

1997, y ef Comité se instalé a partir de 1995. En cuanto a la titulacion, todos conocian las 

opciones que cfrece el plantel. La opcién por la que mas se inclinaron fue la de escolaridad. 

Al parecer las acciones para incrementar la titulacién han tenido un impacto positivo. 

  

  

  

  

  

          
  

Opcién de titulacién | Alumnos titulados % 

Escolaridad 7 46 

Seminario 3 20 

Licenciatura 3 20 

Examen Oral 2 14 

Totat 15 alumnos 100% 

figura 38 

El 46% de los egresados se fituld por escolaridad, ef 20% por seminario, otro 20% por 

estudios de licenciatura y 14% por examen general de conocimientos por areas. 

La mayorla coment6é que en la escuela habla campafias de difusién de jas diferentes 

opciones de fitulacién. Esto coincide con los informes proporcionados por el departamento de 

fitulacién del plantel.



CONCLUSIONES 

 



E} Instituto Politécnico Nacional desde su creaci6n en 1936, ha dado respuesta a las 

necesidades de la sociedad, a través de una educacién tecnolégica y conforne a su 

momento hist6rico; sin perder de vista el objetivo plasmado en su Ley Orgénica, que es 

formar a los profesionistas e investigadores en los diversos campos de la ciencia y fa 

tecnologia de acuerdo a fos requerimientos del desarrollo econémico politico y social def pais. 

La evoluci6én curricular del Nivel Medio Superior del IPN, muestra que los planes y programas 

de su oferta educativa, han sido modificados para dar respuesta a los requerimientos de fa 

sociedad. En este sentido, ha habido una evolucién importante ya que la vocacional era de 

dos afios, tenia una estructura por asignaturas y anual. Actualmente, se fe conoce como 

Centro de Estudios Cientificos y Tecnolégicos, con duraci6n de seis semestres. 

Los cambios mas significativos, aparentemente son los de 1988, afio en el que se hace una 

reestructuracion de planes y programas, tomando en cuenta las propuestas emanadas de los 

Profesores del nivel medio superior a través de sus academias y con el sector productiva; 

permitiendo fortalecer la vinculacién escuela-empresa. Es hasta 1994, que se instrumenta ef 

actual Modelo Educativo “Pertinencia y Competitividad", cuyo enfoque psicopedagogico se 

fundamenta en la teorla constructivista. 

El Centro de Estudios Cientificos y Tecnolégicos “Luis Enrique Erro Soler’, es uno de los 16 

planteles que integran el Nivel Medio Superior del Instituto, se ubica en fa rama de las 

Ciencias Sociales y Administrativas y ha participado de fos cambios realizados en el IPN, su 

oferta educativa actual son fas carreras de “Técnico en Contadurla’, "Técnico en 

Mercadotecnia” y “Técnico en Informatica”. Es de los mas solicitados, en el rea de ciencias 

sociales y administrativas, su matricula de ingreso es en promedio de mil alumnos, no tiene



problemas estudiantiles y goza de estabilidad en su planta docente; lo que aparentemente le 

permite ofrecer un buen servicio educativo. 

Se encontré que la poblacién estudiantil, oscila entre los 14 y 16 afios, predominands el sexo 

femenino y en su mayoria sélo se dedican al estudio. A través del Departamento de 

Onientacién Juvenil, a los alumnos de nuevo ingreso se les aplica un test de habilidades de 

estudio, para conocer sus posibilidades de obtener resultados académicos favorables, sin 

descuidar la parte emocionai, familiar, social y escolar del alumno. Con estos instrumentos se 

determind que los alumnos del tumo matutino, tenian mayor adaptacion en el 4rea escolar y 

social. 

EI promedio de secundaria con ei que ingresaron fue de 7.6 a 9.5, esto implica que fos 

alumnas que se incorporan al Centro de Estudios, tienen posibilidades de salir bien en sus 

estudios dada su trayectoria académica. Sin embargo, en este plante! como en otros del Nivel 

Medio Superior del IPN, existe ef problema de reprobaci6n, io que también repercute en la 

eficiencia terminal. 

Con el propésito de conocer las causas de reprobacion, el plantel aplicd dos cuestionarios 

Para evaluar el desempefio del docente; detectando deficiencias en la conduccién de grupos, 

desconocimiento de fécnicas de ensefianza, uso de material didéctico y ef empleo de 

estrategias de aprendizaje de acuerdo al enfoque psicopedagdgico de! modelo educativo 

vigente. Como respuesta, se instrumentaron cursos sobre ef enfoque psicopedagégico del 

Modelo Educativo para contribuir en la mejora del proceso ensefianza-aprendizaje. El Modelo 

Educativo, es una propuesta para mejorar la calidad del servicio del Nivel Medio Superior y 

sistematiza ef quehacer educativo del nivel. 

 



En cuanto al curriculum, Ia teorfa constructivista vino a desplazar el paradigma tradicional de 

considerar al alumno como un mero receptor de informacién, transmitida por el profesor. Con 

e! nuevo enfoque, la relacién maestro alumno se reconceptualiza. El alumno es dinamico y es 

el constructor de su aprendizaje, es decir, a partir de los conocimientos previos del alumno, al 

presentarle la nueva informacion, fa relaciona con ia realidad obteniendo un aprendizaje 

Significativo. El profesor tiene ahora una tarea diferente, debe ser un facilitador del 

aprendizaje, un guia, un orientador. Debe crear las condiciones para que el alumno realice la 

construccién de aprendizajes. 

En este sentido, la evaluacién debe ir acorde a fa teorfa constructivista. En el modelo 

educativo no se explicita el cOmo, se sigue evaluando de la manera tradicional y de acuerdo a 

‘0 estipulado en el Reglamento intemo del IPN. Por lo que hay incongruencia en la forma en 

que se realiza fa evaluacién y el enfoque psicopedagdgico. 

Por otro lado, aunque en el modelo educativo, no se encontré un enfoque de calidad 

especifico, se explicita a lo largo de la propuesta. Es importante destacar que una de las 

primeras acciones en la busqueda de Ia calidad académica, fue el cambio de la estructura 

orgénica de la Direccién de Educacién Media Superior de IPN, en la que ya aparece un 

Departamento de Control de Calidad de! Proceso Ensefianza Aprendizaje. 

Fue hasta 1995 que se incorporaron conceptos de calidad como producto de una politica 

educativa y se habié de instalar un sistema de aseguramiento de fa calidad en ef Nivel Medio 

Superior del IPN. Lo que implicé la capacitacién del personal en temas de y para Ia calidad. 

Con esta filosofia, se busca elevar la calidad de los servicios que ofrece e! nivel medio 

superior. El Aseguramiento de la calidad se ha implementado de una manera flexible, es 

decir, la Direccién de Educacién Media Superior, al ser un érgano de coordinacién, dio los 

 



lineamientos y los planteles enriquecieron su Programa de acciones para mejorar la calidad 

dé su servicio. 

Los Comités Intemos de Aseguramiento de la Calidad (CIAC), fueron la estrategia 

implementada en el Nivel Medio Superior def IPN para mejor fa calidad del proceso 

ensefianza-aprendizaje y empezaron a funcionar a Partir de octubre de 1995, 

El Comité intemo de Aseguramiento de la Calidad implantado en el Centro de Estudios 

Cientificos y Tecnolégicos ‘Luis Enrique Ero Soler’, se conformé de acuerdo a jos 

lineamientos emitidos por la Direccién de Educacién Media Superior del IPN, en cuanto a la 

estructura y periodicidad de sus reuniones. Involucra a los alumnes, profesores y 

autoridades, en la resolucién de problemas Y propicia la obtencién de soluciones acordes a la 

realidad académica vivida en el plantel. Los asuntos que se abordan en las sesiones def 

Comité, son en tomo a las probleméticas relacionadas con el proceso enseflanza- 

aprendizaje. 

Es importante destacar que ef Comité, se apega y cumple de manera estricta los lineamientos 

definidos por la Direccién de Educacién Media Superior, en cuanto a trabajar para elevar los 

indicadores de calidad (aprobacin, titulacién y eficiencia terminal); lo que es aceptable, pero 

faitan acciones que trasciendan y retroalimenten en la cultura de ia calidad, al mismo Comité 

y a toda fa comunidad. 

Desde 1995 a la fecha, no se ha realizado ninguna evatuacién del impacto def Comité en ef 

proceso ensefianza-aprendizaje. El Comité ha permitido identificar algunos problemas y dar 

altemativas de solucién. Los principios de calidad que se han observado, son la capacitacion,



la comunicacion entre autoridades y docentes asi como e/ uso de herramientas estadisticas 

para el control de los indicadores de calidad propuestos. 

A tres afios de funcionamiento del Comité hubo un incremento en la aprobacién del 18%, lo 

que trajo como consecuencia la disminucion de la reprobacién en un 6%; fa eficiencia 

terminal, se increment un 24% y Ia titulacion también se incrementé en 29.73%. Lo anterior 

indica que el Comité ha tenido influencia en estos resultados. Ei programa para /a 

recuperacion de los alumnos irregulares, ha contribuido a incrementar la eficiencia terminal, al 

presentar a los alumnos diferentes opciones para regulanzar su situaci6n académica. 

De Ia investigacién realizada para evaluar y contrastar la imagen e impacto del Comité en los 

alumnos, se obtuvo que a tres afios de implantado: un 71% conocen sus actividades y las 

considera importantes, un 89% opina que no les ha solucionado algun problema, el 80% no 

participa en los Circulos de Calidad. Sin embargo a la mayoria le gustarfa proponer acciones 

para participar en ef Comité. 

Desde fa perspectiva de los docentes: mas de! 80% conoce las actividades dei Comité, las 

consideran importantes y les ha solucionado algdn problema. Si embargo, liama la atencién 

que el 95% de los docentes no participa en los Circulos de Calidad y ef 83% de ellos propuso 

acciones para mejorar el Comité. Falta una mayor difusién de la existencia del Comité y sus 

funciones. 

Las acciones del Comité en los alunos tuvieron el siguiente impacto: al 60% les ayudd ef 

curso de reforzamiento para aprobar los ex4menes a titulo de suficiencia; a mas del 57% le 

ayudé en su aprovechamiento el conocer e! reglamento escolar, al 90% le beneficié fa 

comunicacion entre padres y plantel; es importante sefialar que al 70% de los alumnos el 

 



programa maestro tutor, no ayud6é a mejorar el aprovechamiento escolar. Mas del 50% de fos 

afumnos desconocen las opciones de titulacion que ofrece el plantel. 

Las acciones en las que participan jos docentes, de acuerdo a su opinion fueron las 

asesorias y la actualizacién docente, resultando las més importantes para elevar el 

aprovechamiento. El 64% de los profesores conoce el enfoque psicopedagdgico del modelo, 

es de notar que a cuatro afios de instrumentado, no es conocido por todos los Profesores. El 

90% conoce las funciones del maestro tutor, sin embargo esta es una de las acciones que en 

opinién de fos alumnos, no contribuye a mejorar el aprovechamiento escolar. 

Desde la perspectiva docente, 75% opiné que los cursos de reforzamiento contribuyen a 

elevar la aprobaci6n, el 95% considera que los cursos de actualizacién han contribuido a este 

mismo fin, el 70% opina que Ia vinculacién con Padres de familia ha mejorado el 

aprovechamiento, aunque llama la atencion que ef 60% de los profesores no participa en las 

reuniones con padres de familia. 

Desde el‘punto de vista de los egresados, la mayor parte desconoce la existencia del Comité 

¥ que se fitularon més por las campafias de difusién promovidas por ef departamento 

correspondiente que por las acciones del Comité. 

Como resultado de esta investigacion, se coneluye que el Comité intemo de Aseguramiento 

de fa Calidad, ha contribuide a elevar los indices de aprobacién, eficiencia terminal y 

titulacén, pero podria mejorar para lograr un mayor impacto en la comunidad estuciantil y 

docente del plantel.
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Anexo E 

Ef propésito del siguiente cuestionario es conocer ef desempefio del Comité 
interno de Aseguramiento de la Calidad (CIAC), en ef CECYT “Luis Enrique Erro”. 

( ) Alumno 
( ) Profesor 

Marca con una x la respuesta con la que estés de acuerdo: 

1. ¢ Conoce el Comité interno de Aseguramiento de Ia Calidad (CIAC) ? 
si no 

Nota.- si su respuesta es afirmativa continué con el cuestionario, 
si su respuesta es negativa le agradecemos su participacion. 

2. ¢ Conoce las actividades del Comité intemo de Aseguramiento de la Calidad 
(CIAC) 7 

si no 

3. ¢ Considera importantes las actividades del Comité interno de Aseguramiento 
de fa Calidad (CIAC) ? 

si no 
Por qué 
  

  

  

4. ¢ Le ha sofucionado algén problema ef Comité interno de Aseguramiento de /a 
Calidad (CIAC) 7? 

si no 

Como cual 
  

  

  

5. ¢ De que manera mejoraria el Comité Interno de Aseguramiento de la Calidad 
(CIAC) ? 

( ) participando ( ) modificando sus funciones ( } proponiendo objetivos 

6. ¢ Participa en algun Circulo de Calidad ? 
si no 

 



Anexo F 

Esta encuesta tiene el propésito de evaluar el impacto de las acciones que se han 
fmplementado en ef CECYT “Luis Enrique Erro”, para abatir la reprobacion y 
elevar fa eficiencia terminal. 

Marca con una x la respuesta con la que estés de acuerdo: 

1. ¢ Los temas vistos en el curso reforzamiento te ayudaron a prepararte para el 
examen a titulo de suficiencia? 

si no 

2. gAprobaste tus E.T.S. después del curso de reforzamiento? 
sf no 

3. gConocer fos articulos del reglamento sobre escolaridad influye en tu 
aprovechamiento? 

si no 

4. ¢Tus papas asisten a las reuniones de padres de familia convocadas por ef 
plantef? 

si no 

5. gla comunicacién entre tus papas y el plantel, influye en tu aprovechamiento? 
si no 

Por qué 
  

  

  

6. gla asignacién de un maestro tutor te ayudé a mejorar tu aprovechamiento 
académico? 

sf no 

7. gConoces algun tipo de actividad promovido por el Comité interno de 
Aseguramiento de la Calidad? 

si no 
¢éCémo cual? 
  

  

8. gConoces las opciones de titulacion que ofrece el plantel? 
si no 

¢éCémo cuales? 
  

  

  

9. ¢Qué opinién tienes del Comité interno de Aseguramiento de Ia Calidad? 

  

  

 



Anexo G 

Esta encuesta tiene el propésito de evaluar el impacto de las acciones que se han 
implementado en el CECYT “Luis Enrique Erro Soler”, para abatir la reprobacion y 
élevar la eficlencia terminal. 

Conteste por favor las siguientes preguntas: 

1. De fas siguientes acclones subraye aquellas en las que ha participado: 

a) Asesorias @) Imparticidn de recursamiento 
b) Maestro tutor f) Cursos especiales de recursamiento 
¢) Actualizacién docente —_g) Comité intemo de Asaguramiento de la Calidad 
d) Orientacién juvenit 

2, ¢Qué accidn ha sido més efectiva para incrementar la aprobacién? 
  

  

éPor qué? 
  

  

3. EConoce el enfoque psicopedagdgico del Modelo Educativo Pertinencia y Competitividad? 
Si no : 

éEn que consiste? 
  

  

  

4. ¢Conace las funciones det maestro tutor? 

si no 
Mencione algunas: 
  

  

  

5. ¢Considera que fos recursamientos son una estrategia que contribuye a elevar fa aprobacién? 
si no 

Por qué 
  

  

5. ¢Los cursos de actualizacién docente han contribuido a elevar los indices de aprobacién? 
sf no 

Por qué 
  

  

7. ¢Ha participade en las reuniones con padres de tamilia? 
si no 

8. éConsidera que la comunicacién entre el plantel y los padres de familia ha mejorado et 
aprovechamiento de fos alumnos? . 

St no 

9. gQué opinion tiene del Comité interno de Asegurainiento de ta Calidad? 
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