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I N T R o D u e e I o N 

La gran evolución que ha tenido la humanidad en los aspectos tec

nol~gicos, eccnómicos políticos y sociales ha llevado a la soci~ 

dad a superarse. 

El presente trabajo tiene como propósi t.o fundamental enfati

zar la importancia de la evaluación en la Direcci~n de Capacit~ 

ción y Mejoramiento Profesional del Magisterio, como insti tu.-;" 

ci&n educativa, con el fin de conocer los objetivos, sistemas y 

procedimientos adecuados para solucionar problemas educativos y· 

de ~iza~-e. Por tanto,·. podemos afirmar que la calidad de la 

enaeftanza depende de la capacitación. 

La adminiatraci&n y la auditoría administrativa, son necesa

ria• para la planeación y control del logro de objetivos de esta 

... ,l 

Dirección¡ por medio de la profed·onalización del magisterio en , ·' 

·activn en todo el país, en los diferentes n:'!A!les educativos, es 

polible conocer la dimensión de la necesidad de capacitar; la 

iaportancia de la evaluación de este servicio, radica en función 

del presupuesto y del recurso humano demandante, consciente de 

lo1rar el aprendizaje y el mejoramiento a nivel nac'°nal, no 

importanto el nivel aocio-econ&mico de la comunidad. 

Por mucho tiempo la Dirección de Capacitación y Mejoramiento 

Profesional del Ha1i1terio ha evaluado sus servicios para ase

gural'l'le dP. que se cumplan SUR alrancea, 

LI r.vi1i6n periódica es practicada como estrategia prevent! 

' . 
. d-



va para determinar deficiencias y corregirlas a tiempo, Asimis

mo, para cumplir la función que le 111arQa la Ley fPderal de Educ! 

ción, fundamentada en el 3er, art!culo de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, 
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1. ADMINISTRACION 

1.1. ANTECEDENTES 

La tarea de organizar y administrar los esfuerzos de los i~ 

dividuos para lograr un fín común, es tan antiguo como la civi 

lización, el hombre ha aplicado la administración de manera 

consciente teniendo que organizarse para lograr determinados 

objetivos y poder sobrevivir. 

En la prehistoria, el hombre vivía en estado salvaje, te

niendo que idear la manera de sobrevivir ante el medio ambien

te y los animales, motivo por el cual se refugió en las caver

nas; en cuanto a su alimentación.~sta consistía en la recolec

ción de frutos, la pesca y la caza de animales, para lo cual 

tuvieron la necesidad de a3ruparse, organizándose de tal for

ma que pudier•an alcanzar sus objetivos tanto colectivos como 

particulares, seguramente alguien dirigía al grupo, decidiendo 

quien llevaría a cabo tal o cual actividad, Presentándose en 

esta época la administración al momento de agruparse y organi

zarse para la consecución de algún objetivo común, que aunque 

muy rudimentaria no dejó de ser efectiva para su tiempo, la 

prueba está en que a través de la coordinación de los instru

mentos con que contaban, puedieron sobrevivir, 

La práctica administrativa de una manera más sofisticada, 

se remonta a las culturas de oriente, Al respecto puede cita! 

se uno de -~antecedente• en Egipto en los afios 2000 A.C. al 

llevarse a cabo la recaudación de impuestos, función encomend! 
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da a diversas personas fungiendo como empleados de los sesentd 

distritos que integrabdn el imperio. Estos tenían como jefe 

al Tesorero principal quien a su vez se encontraba bajo las 

órdenes del Visir¡ este último informaba diariamente al Faraón 

del trabajo realizado, en relación a la recaudación de las co!!_ 

tribuciones. La labor ppincipal consistía en la elaboración 

de estados de ingresos y egresos, que se entregaban mensual

mente al Faraón. Este hacia el papel de administrador del 

imperio, teniendo a su cargo una función de decisión, tomando 

como base el trabajo realizado por sus subordinados, quienes 

realizaban una función informativa y de evaluación. 

Posteriormente en Europa, en los siglos del IX al XV aproxi 

madamente, apareció el feudalismo el cual consistía en la sub

división de los territorios entre varios señores, llamados fe~ 

dales que ejercían no sólo dominio s.obre ellos, si110. tambi~n 

sobre sus habitantes y eran a su vez Vasallos de otral sefo~ feudales mm 
poden:Jlos o bien de 1.i. ~· Los sef\ores feudales ten!an facul

tad de administrar justicia, imponer tributos y exigir servicio 

militar a sus vasallos. Los privilegios, derechos, deberes y 

servidumbre creados por el feudalismo eran Hereditarios. 

Durante el feudalismo surge la división especializada del 

trabajo, proliferando los talleres artesanales donde cada q•iien 

desarrollaba un oficio en todas sus fases y ofrecía sus produc

tos a cambio de los satisfactores que le eran necesarios, 

La Iglesia Católica Romana ha sido la organización formal 

más eficaz en la Historia. Como organización ha desarrollado 
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una jerarquía de autoridad piramidal territorial, la especiali

zación de actividades a lo largo de líneas funcionales y el 

anticipado e inteligente uso del cuerpo de dirigentes. Su 

larga vida como organización se ha. dabido no solamente a la 

realidad de sus objetivos, sino también a la eficiencia de sus 

técnicas de organización y administración. 

La Revolución Industrial fue una época de gran actividad y 

desarrollo económico y social, pero también resultó un gran 

impacto sobre la naturaleza de la organización y la administr! 

ción tanto estatal como · particular. La separación del tra

bajador sobre el control de su trabajo y su transformación al 

dejar de ser miembro de su familia y pasar a ser miembro de un 

grupo de trabajadores especializados, ~ransformó y complicó el 

trabajo de la administración. 

El cambio de la fuerza muscular a la fuerza de la m&quina, 

entre los años de 1760 y 1830, tuvo lugar principalmente en 

~aterr. y posteriormente en Alemania, Francia, Estados Uni

dos y otros países de Europa Occidental; cabe aclarar que las 

repercuciones que consigo trajo, no sólo fueron de car!cter iu 

dustrial, sino también social, económico, intelectual, técnico 

y político. 

De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que la admini! 

tración fue la base principal del desarrollo de las culturas 

antiguas. 



15 

1. 2 • DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIOll 

A partir de reconocer la importancia de la administración a 

través de la historia, en el.año de 1881, fue fundada la escu~ 

la Wharton de Finanzas y Comercio, convirtiéndose en la prime

ra Institución que impartió estudios de administración en 

EEUU y muy probablemente en el mundo; al respecto Laris Casi

llas (1) nos dice: "La escuela fue fundada por Joseph Whartos, 

quien donó los fondos necesarios a la Universidad de Pensilva

nia. Más tarde en 1889, Edward Tuck donó 300,000 dólares a la 

Tuck School Darmouth Collage; en la Universidad de Harvard, la 

Escuela de Administración se abrió en 1908 11 • 

En México, las Escuelas de Administración surgieron tambi'n 

en base a las donaciones de hombres de empresas así lo narra 

Laris Casillas( 2). El Instituto Tecnológico de Monterrey ini

ci5 los cursos de Administración en nuestro país llam!ndolos 

de negocios, en 1943. El Instituto Tecnológico de México es

tableció su escuela de Administración de Negocios en 1947. 

Por lo que toca a la UNAM, la Escuela Nacional de Comercio y 

Administración, actualmente Facultad de Contadur!a y Adminis

tración, inició a mediados de 1955, los estudios tendientes a 

implantar programas de administración que llevaría a crear una 

nueva carrera universitaria, aprob(ndose en enero de 1957 por 

el H. Consejo Universitario con la denominación "Licenciado en 

Administración". Surgiendo la Administración como un instru

mento para agilizar racionalizar y aumentar la productividad, 

sin embargo el constante crecimiento de las empresas tanto pú-
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blicas como privadas, impide a sus funcionarios o propietarios 

llevar a cabo una vigilancia en detalle del desarrollo de sus 

actividades lo cual ha ori~inado implantar sistemas administr~ 

t.ivos de supervisión y control, que 

desarrollo de sus operaciones. 

aseguren un correcto 

1.3 CONCEPTOS DE ADMINISTRACION 

La administración es considerada como un conjunto ordenado 

y sistemático de principios técnicos y prácticos que tienen 

como finalidad apoyar la consecución de lo$ objetivos de una 

organización a través de la provisión de los medios para obte

ner los resultados con mayor eficiencia y eficacia posibles. 

De acuerdo a diversos enfoques, Escuelas y autores, el con

cepto de administración retoma características par.ticulares, 

en este sentido se enuncian las siguientes: 

Henry Fayol : 

E. F. L. Brech: 

D. R. Hampton: 

Administrar es prever, organi 

zar, dirigir, coordinar y cou 

trolar. 

Administración es un proceso 

social que lleva consigo la 

responsablilidad de planear y 

regular en forma eficiente las 

operaciones de una empresa, 

para lograr un propósito dado, 

Administración es el trabajo 

implicado en la combinación 



C. Koonntz y H. 0 1 Donnell: 

J. D. Mooney: 

George Terry: 

Agustín Reyes Ponce: 
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y direcci6n del uso de los 

recursos para lograr prop6si

tos específicos. 

Administración es concebir un 

medio ambiente en el que las 

personas que trabajan en gru

po puedan lograr objetivos. 

Administración es el arte o 

técnica de dirigir e inspirar 

a los demás con base en un 

profundo y claro conocimiento 

de la naturaleza humana. 

Administración es un proceso 
' 

distintivo que consiste en 

planear, organizar, ejecutar 

y ~?\::llar, desempeñando para 

determinar y lograr los obje

tivos manifestados, mediante 

el uso de los seres humanos y 

de otros recursos. 

La administraci6n es el conju~ 

to sistem!tico de reglas para 

lograr la máxima eficiencia en 

las formas de estructurar y 111!, 

ooji:U'un organismo social, 
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José Antonio Fernandez Arena: Administración es la ciencia 

social que persigue la satis

facción de objetivos institu

cionales, por medio de una es 

tructura formal y a través 

del esfuerzo humano. 

Isaac Guzmán Valdivia: Administrar es una denomina

ción ya aceptada para identi

ficar el conjunto de reglas, 

métodos, procedimientos y si! 

temas técnicos que permiten 

el mejor aprovechamiento posi 

ble de los elementos materia

les que intervienen en la pr2 

ducción de bienes y servicios. 

A partir de la conceptualización de la administración y su 

instrumentación en la estructura gubernamental, es posible de

finir a la Administración Pública como un conjunto ordenado y 

sistematizado de políticas, normas, técnicas, sistemas y pro

cedimientos a través de los cuales se generan los bienes y se~ 

vicios que demanda la sociedad en cumplimiento de las d~~sio

nes del gobierno. 

A la Mn:i.hl&rtrwción Pública Central como un conjunto de entidades 

administrativas integrado por: la Presidencia de la República, 

Las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos 

que determine el titular del Ejecutivo Federal y la Procuradu-
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ría General de la República y: 

lila .Admri.nistración Pública Federal, como un conjunto de órganos 

administrativos mediante los cuales el Poder Ejecutivo Federal 

cumple :o huce cumplir la política y la voluntad de un gobierno 

tal como éstas se expresan en las leyes fundamentales del país. 

1.4. TIPOS DE ADMINISTRACION 

ADMINISTRACISN EMPIRICA. 

Está fundamenjada.en la experiencia, la costumbre o la prá~ 

tica, esta escuela acepta y considera apropiados los procedi

mientos y decisiones que han producido óptimos resultados en 

la práxis de los negocios. 

Al desarrollarse las empresas y ser administradas por varios 

ejecutivos pueden estancarse, pero si &stos aportan sus mejo

res ideas y esfuerzos, coordinada y eficientemente, los resul

tados serán óptimos. 

Eh:ella··!ll!. anali?a· cli:rectamente · la forma como se desarrollan los 

fenómenos administrativos en la empresa. 

ADMINISTRACION GENERAL 

Los autores que se destacan en esta escuela, pretenden deli

near principios y consideraciones generales que otorguen cate

goría científica a la administración proporcionándole univers~ 

lidad. 

Henri Fayol es uno de sus principales exponent•••: define a 



20 

la administración en base a cinco elementos: planificación, o~ 

ganización, direcci6n, coordinación y control, Expone por pri 

mera vez ·una teoría gerencial. Los procesos y principios que 

desarrolla son aplicables a cualquier tipo de organización. 

Henry Dennison, establece conceptos de marcada importancia: 

motivación, dirección, trabajo de grupo y la influencia que 

sobre los integrantes de una empresa ejerce la estructura for

mal, además implanta un sistema de participación en las utili

dades e integra un seguro de desempleo para sus trabajadores. 

ADHINISTRACION CON BASE EN LA INGENIERIA. 

Debido a su preparación y actuación, los ingenieros establ~ 

cen esta escuela, siendo los primeros en interesarse en el ma

nejo de los trabajadores dentro del proceso industrial. Su 

principal interés fue la productividad, considerándola como el 

fin de la administración. 

Frederick W, Taylor, uno de sus principales exponenetes, 

considera que deben desecharse los métodos empíricos de la ad-

ministración y debe desarrollarse una nueva filosofía y un 

nuevo .eftfoque integral : la administración científica. 

Tambi~n inicia, en base a sus experimientos, una nueva apo~ 

tación: La gerencia científica, que entre otros puntos trata 

el desarrollo de una verdadera ciencia, selección científica 

del obrero, educación y desarrollo científicos e íntima y amis

tosa cooperación entre gerencia y obreros. Con sus aportacio

ne1 diÓ la pauta para aplicar la investigación en la Institu~ 

tuciSn ·7" ·. -'::i:tt;':i~~,. 
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Los principios básicos que Taylor propuso como fundamentos 

del enfoque científico para la Administración pueden ser resu

midos como sigue: 

1.- Reemplazar las reglas y convencionalismos empíricos por 

la ciencia (conocimiento organizado), 

2.- Obtener armonía en la acción de grupo, en lugar de dis

cordia. 

3.- Lograr la cooperación de los seres humanos, en lugar de 

un individualismo caótico, 

4.- Trabajar con la mira de lograr una producci6n máxima, 

en vez de una producción restringida. 

5.- Desarrollar a todos los trabajadores al máximo posible, 

de modo que la más alta prosperidad tanto de ellos como 

de su compafiía pueda ser alcanzada. 

Henry L. Gantt, disefi6 un sistema de incentivos en el que 

se establecen premios para el supervisor y el trabajador, un 

sistema gráfico para facilitar el planteamiento y control de 

un problema, es uno de los pioneros en enfatizar la importan

cia del grupo dentro de la empresa, a fin de alcanzar un obje

tivo común. 

Frank y Lillian Gilbreth, desarrollaron los estudios sobre 

micromovimientos como una técnica b4sica de adminiatración, 

implantando lo que actualMnté• se llama "Desarrollo sistemáti

co de personal". 



ADMIN ISTRi\CION t:Gil BASE EH L/\S Rf.ACC'IONES HUMANAS, 

Se busca !'establecer el valor del hombre, considerándolo 

como un ser humano y no como un simple instrumento de la pro

ducción. 
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El ton Mayo, uno de sus principales exponentes, con sus exp~ 

rimentos en la Western Electricen Hawthorne, concluye· que: La 

administración dentro de las organizaciones trata con grupos 

definidos de hombres y no con entes individuales; la conducta 

del individuo no puede predecirse antes de la contratación a 

tra'!és del uso de exámenes minuciosos y detallados. 

Chestel' I. Bernarct,· al analizar las funciones de los ejecu

tivos establece tres aspectos. que deben vigilar: metas u obje

tivos a obtener, entendimiento de los subordinados, capacita

ción e interés del grup~. 

Hace hinc~pié en la necesidad de establecer incentivos di

ferentes a los materiales, creación de grupos informales 

mero r,educiJo de reglas. Refiriéndose a la toma de decisiones 

considera importante el medio ambiente. 

Douglas McGregor, enfoca su atención sobre las ciencias so

ciales y su relación con las organizaciones, así como .la jera!:. 

quización de las necesidades: 

1.- Fisiológicas. 

2·, - De segurirdad, 

3, - Sociales. 

4,- Personales o de Auto-estima 

5,- Auto-realización, 
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Bernard H. Bass, observó las relaciones Psicológicas de lou 

obreros y empleados, con relación a la dirección y a la estrus 

tura for::ial de las empresas. La necesidad del trabajo en equi 

po y la comprensión. 

:.· ... · 
, . 
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2. AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

2.1, ANTECEDENTES 

Inicialmente, el examen de un negocio se limitaba principa.!, 

mente a la situación financiera o al manejo de las finanzas 

para descubrir fraudes y errores en las operaciones económicas 

de la empresa y se relegaba e incluso se olvidaba la revisión 

y evaluación del resto de la empresa, su composición y estruc

tur.1 organizacional y el cumplimiento de las funciones que la 

integran, desde la alt3 gerencia, .hasta las partes más peque

ñas de la organización. 

A este tipo de revisión y evaluación se le ha dado el nom

bre de "Auditoría Administrativa". 

Para los clásicos de la administración científica, el mejor 

m&todo para examinar una organización y determinar las mejoras 

necesarias, es estudiar el mecanismo administrativo para dete~ 

minar si la planeación, organización, integración, dirección y 

control están adecuadamente entendidos. 

Los primeros antecedentes escritos de la auditoría adminis

trativa provienen del Instituto de Auditores Internos Norte

americanos, ·ua una discusión en panel sobre el alcance de la 

Auditoría Interna de Operaciones Técnicas "! de lrl mdculo de Ar

thur H. Kent. sobre Auditoría de Operaciones, citados en el 

conocido libro de Bradford Cadmus, Operational Auditing Hand

book. 

Desde entonces existe un número considerable de enfoques di-
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versos a este interesante e importante tema de control. 

William P. Leonard hizo en 1962 otro estudio completo de la 

Auditoría Administrativa, Aunque este estudio trata m&s con 

los métodos de iniciar, organizar, interpretar y presentar una 

revisión administrativa que con el contenido de la revisión 

propiamente dicha, es valioso desde este punto de vista, ya 

que en realidad debe incluir una Auditoría Administrativa. 

El American Institute of lianagenent desarroll6 uno de los 

prime~s programas de Audito~í~ Admjniatrativa. Posteriormen

te hace algunos afios desarrolló tambiGn un prodedimiento de 

control directo. Usando una extensa lista de 301 preguntas, 

llev6 a cabo una evaluaci6n de empresas en cuanto a su fun

ci6n económica, estructura social, fiI'Jllf!za de utilidades, tr! 

tamiento a los accionistas, investigaci6n y desarrollo, dire~ 

tivos, políticas fiscales, eficiencia en la producci6n, dina

mismo en las ventas y capacidad ejecutiva, 

Aunque el programa del American Institute of M~nagelll8nt de

ja mucho que desear, es meritorio por su naturaleza pionera ya 

que enfoc& la atenci~n en el control administrativo global y 

en la clase de resultados que eran necesarios par• que la ad

ministraci&n recibiera el calificativo de ''excelente'', 

Un antecedente de la Auditoría Admini1trativa en MGxico es 

el libro guía para estudios de Econom!a Industrial, de Alfred 

w. Klein y Nathan Grabinsky, publicado por el departamento de 

Investigaciones Industriales del Banco de MGxir.o, S ,A, en el 

afio 1959, 
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Tam~ign las aportaciones hechas por: 

- Alfonso Mejía Fernández, "La auditoría de las funcio

neE de la gersncin de las empresas", tesis presentada 

en la Facultad de Comercio y Administración de la UNAM 

en 1960. 

- Manuel D' Azaola, "La revisión del Proceso Administra

tivo", tesis presentada en la Facultad de Comercio y 

Administración de la UNAM. 

José Fernández Arena publicó en el afio de 1973 el li

bro titulado "La Auditoría Administrativa" en la cual 

hace un breve resumen de las diferentes metodologías 

que e~isten sobre la Auditoria Administrativa. 

- La publicación más reciente en México la tenemos con 

Víctor M. Rubio Ragazzoni y Jorge Hernández Fuentes 

con su libro titulado "Guía Práctica de Auditoría Ad-

ministra ti va". 

2, 2, CONCEPTOS DE LA AUDITORIA ADMINISTP.ATIVA 

William P. Leonard. 

La Auditor!a Administrativa es el examen comprensivo y con!!. 

tructivo de la estructura de la empresa, de una instituci6n, de 

una sección del gobierno o de cualquier parte de un organismo, 

en cuanto a sus planes y objetivos, sus m'todos y controles, 

sus formas de operaci5n y sus facilidades humanas y f!sicas, 

~--
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Instituto Americano de la Administración. 

Cualquier empresa, de cualquier índole, tiene áreas genera

les sujetas a investigación y que permiten obtener una evalua

ción de la administración. 

José Antonio Fernández Arena. 

La Auditoría Administrativa es la revisión objetiva, metÓdi 

ca y completa de la satisfacción de los objetivos institucion~ 

les, con base a los niveles jerárquicos de la empresa, en cua!!_ 

to a su estructura y la participación individual de los inte

grantes de la institución, 

Roberto Macias Pineda. 

La.auditoría Administrativa constituye una oportunidad para 

most~ar qué es lo que un negocio está logrando, Es una audie!!_ 

cia en la cual los asistentes pueden enterarse de· lo que se ha 

logrado con respecto a las políticas y programas sobre los que 

se hace la auditoría. 

Víctor M, Rubio Ragazzoni, 

La Auditoría Administrativa consiste en evaluar el fundame!!. 

to de la administración, mediante la localización de irregular! 

dades o anomalías con el planteamiento de posibles alternativas 

de solución, 

Colegio Nacional de Licenciados en Administración, 

La Auditoría Administrativa es el examen integral o parcial 

de una entidad pública o privada con el propósito de descubrir 
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0p0rtunidades para la mejoría de su administración. 

,Jorge Alvarez Anguiano. 

Tjene como finalidad primordial un examen de la eficiencia 

administrativa que puede efectuarse a toda empresa, o bien, se 

puede concentrar a una área exclusivamente o a un departamento, 

procedimiento, función, etc. 

Análisis factorial del Bar.co de México, S.A. 

Una definición concisa de investigación industrial la enun

ciaría como un análisis de potencialidad de la productividad. 

Edward F. Ho1•beck. 

Técni~a de control que proporciona a la dirección un método 

para evaluar la efectividad de los procedimientos operativos 

de los controles internos. 

2. 3. OBJETIVO DE LA AUDITORIA AI11IHISTRATIVA. 

El objetivo principal de una Auditoría Administrativa con

siste en descubrir deficiencias o irregularidades en alguna o 

algunas de las partes de la empresa examinada y apuntar sus 

probables remedios. 

La finalidad es ayudar a la dirección a lograr una adminis

tración más eficaz. Su intención es examinar y valorar los 

métodos y desempeño en todas las áreas. 

Los factores de la evaluación abarcan el panorama económico, 

··•. 
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lo apropiado de la estructura oreanizativa, la observancia de 

pol!ticas y procedimientos, la exactitud y confiabilidad de los 

controles, las causas de variaciones, la adecuada utilización 

del personal así como los recursos materiales y técnicos y los 

sistemas de funcionamiento satisfactorios. 

2.4. ALCANCES DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

La Auditoría Administrativa es una actividad profesional de 

grandes dimensiones en la administración encargada de revisar 

entidades de toda índole lo que le permite evaluar las funcio

nes de una organización. 

La Auditoría Administrativa puede ser total o parcial, depe!!_ 

diendo de las necesidades de la empresa y de los objetivos ge

nerales· en funci6n de .los recursos financieros con que cuenta. 

La Auditoría Administrativa debe revisar las funciones gene

rales de la organización partiendo de los siguientes puntos de 

vista: 

a) Se aboca a la revisión del Proceso Administrativo: 

Planeación, 

Organización, 

Integración. 

Direcci6n. 

Control, 

b) Por &reas funcionales de la institución: 

Personal, 

Finanzas 



McrcJ.dott::cnia. 

Pr<.)dt.:cción, 
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La Auditoría Adffiinistrativa no pretende la investigaci5n mi

nuciosa de ur.a sola funci5n o subfunci5n, sino que revisa y 

eval~a todas y cada una de las actividades de la organización, 

con objeto de determinar los problemas que están limitando su 

buen funcionamiento y tomar las medidas que permitan corregirlos. 

2. 5. ESQUEMA GZ::JERAL DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA. 

El for~ato básico de la Auditoría Administrativa incluye los 

siguientes pasos: 

1.- Identificar el criterio de la gerencia (planes, objeti

•1os). 

2.- Prepararse para la auditoría administrativa, 

a) Introducción al medio ambiente. 

b) Relacionar los criterios establecidos para la Audi-

toría Administrativa con la situación particular de 

que se trate, 

c) Confirmar el alcance del compromiso. 

3,- Efectuar el estudio operacional. 

a) Seleccionar la técnica para el estudio (cuestionario) 

b) Evaluar el estudio administrativo. 
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4. - Efectuar la Auditoría Administrativa, 

5,- Informar acerca de la Auditoría Administrativa. 

a) Informar de los resulatados del estudio administrati-

vo. 

b) Informar de los resultados de la Aduitoría Adminis

trativa profunda. 

6.- Hacer una revisión posterior, 

a) En periodos subsiguientes 

b) En áreaa· específicas en las que hay problemas. 

2.6. CARACTERISTICAS DEL AUDITOR 

El auditor deberá reunir además de los requisitos que lega.!, 

mente se exigen, cualidades personales que le son útiles en el 

trabajo que desarrolla, como: 

AUDITOR 
CARACTERIST I CAS 

PERSONALES 

OBJETIVIDAD 

IMPARCIALIDAD 

INICIATIVA 
VERACIDAD 
DISCRECION 
INTEGRIDAD 

CONFIANZA 

ENTU!IIASTA 
POSITIVO 

SAGAZ 

RESPONSABLE 
RAZONABLE 
DILIGENTE 
AMPLIO CRITERIO 
PERSEVERANTE 
ESPIRITU DE SUPERACION 
TRATO AMABLE 



- INTEGRIDAD: Indiscutible honradez, buena reputaci6n y 

principios ~>vales s6lidos, 

32 

- RESPOHSABLE: Llevar a cabo todos los trabajos encomendados 

superando las dificultades propias y normales 

de cada trabajo y los imprevistos que se le 

pr-esenten. 

- DETERMINACIO:~: Además del c1'iterio para tomar decisiones 

2, 7. CONTROL IllTEF.:'íO 

y sostenerlas analizar y evaluar correcta

mente los hechos, situaciones y circunsta~ 

cias con que se enfrenta para obtener las 

debidas conclusiones tomando y sosteniendo 

las decisiones aún bajo circusntancias ad-

\•ersas. 

Al ubicarnos dentro del ámbito de la Auditoría Administra-

tiva no se puede olvidar el control interno. 

Los principales conceptos que se tienen al respecto son: 

Charles A. Baccn.- "El conjunto de normas mediante las cua

les se lleva a cabo la administración dentro de una organiza

ción y también a cualquiera de los numerosos recursos para su

pervisar y dirigir una operaci6n determinada o las operaciones 

en general". C3> 

Joaquín Goméz Morfin.- "Consiste en un plan coordinado entre 

la contabilidad, las funciones de los empleados y los pvocedi

mientos establecidos, de tal manera que la administración de 



un neRociu pue~a depender de ~stos elementos p~ra obtener u~: 

informución scr.ura, proteger adecuadamente los bienes de la 

e::ipresa, <1rl í como promover la eficiencia de las operaciones y 

la adhesión a la polltica administrativa prescrita".< 4 > 
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Instituto de Contadores Públicos. - "Es el plan de organiza

ción y todos los métodos y procedimientos que en forma coordi

nada se adoptan en un negocio para la protección de sus acti

vos; la obtención de información financiera correcta y segura; 

la promoción de la eficiencia de operación; y la adhesión a las 

pollticas prescritas por la dirección".CS) 

La Organización Internacional de Organiemos Superiores de 

Control. - "Comprende el plan de organización y todos los 

sistemas coordinados establecidos por la dirección de una insti 

tución, para ayudar a que d.icha dirección alcance los objetivos 

de cerciorarse dentro de confines prácticos, de que las opera

ciones se realicen de forma ordenada y eficiente". ( 6 ) 

De lo anterior se deduce que el control in"t:erno se refiere 

a todos los aspectos de la operación atribuibles a la dirección 

y persigue: 

a) La eficiencia administrativa, operativa y financiera de 

la empresa. 

b) La protección y optimización de los recursos de la empr~ 

sa. 

c) La observancia a las pollticas fijadas por la administr~ 

. -cion. 

d) El cumplimiento de los objetivos previstos. 
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Les compo:-.entcs o fases del control interno son cuatro: el 

Plan, la Existencia de Personal Competente, el Registro y el Ex~ 

men. 

2.7.1. TIPOS DE CONTROL INTERNO. 

El control interno puede clasificarse de acuerdo a los objeti

vos diversos que persigue. Entre los diversos tipos de control 

que existen, se encuentran los siguientes. 

A) CONTROL DE LEGALIDAD 

Este tipo de control consiste en la comparación entre lo 

previsto y dispuesto por las leyes, reglamentos y todos 

aquellos ordenamientos jur!dicos, y la forma en que se 

actCia. 

B) CONTROL DE GASTO PRESUPUESTARIO 

Consiste básicamente en la comparación del ejercicio del 

presupuesto de egresos, y lo previsto por el presupuesto 

asignado a una actividad determinada; con el fin de co

nocer si los gastos hechos en la organizaci6n se ajustan 

al mismo, esto es si lo gastado concuerda' con las parti

das respectivas, tanto en monto como en destino y aplic!!, 

ción. 

C) CONTROL ARITMETICO 

Se refiere a la cuantificaci6n de dinero de cada opera

ción financiera, con el objetivo primordial de evitar 

posibles errores de cJlculo. 
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D) CONTROL DE PROCEDENCIA 

Este tipo de c::ontrol se refiere a las transacciones que la 

organización efectúa con sus diversos proveedores y cr.m;'.is

te en considerar a quien recibe un pago por su parte como 

el acreedor de la misma. Esto con el fin de evitar des

vios i:empox•ales o definitivos de los recursos que la mis

ma maneja. 

E) CONTROL DE DISPONIBILIDAD O DE SALDO 

El fin principal de este tipo de control es asegurar que 

la oreanización cuente en todo momento eon la disponibi

lidad monetaria par•a hacer frente oportunamente a sus 

compromisos. Tiene por objeto también asegurar que los 

diversos fondos asignados a la organización se destinen 

a conceptos para los que estos han sido creados, así co

mo para evitar que se disponga de ellos en . beneficio_ 

de los funcionarios que los manejen. 

F) CONTROl, DE RENDIMIENTOS 

Comprende l~ forma en que cada elemento, sea materi~l o 

humano, se ha utilizado dentro del organismo, comparán

dolo con los estándares establecidos, detectal' mal uso 

de los mismos y evitarlo para futuras ocasiones. 

G) CONTROL DE EFICIENCIA Y ECONOM!A 

Este control consiste.en comparar la eficiencia o ine

ficiencia de las acciones que desarrolla la organiza-
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ción. Determinando según el caso, las causas que ocasio-

naron los desvfos sobre las acciones inicialmente planea-

das. 

H) CONTROL DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS 

La aplicación de este control indica el alcance de los 

objetivos originales propuestos por la organización de 

acuerdo con el cumplimiento de las políticas, planes y 

programas inicialmente establecidos. 

2.7.2, RAZONES 

Las razones que justifican la existencia del control den· 

tro de las organizaciones son principal~ente . las que a conti

nuación se mencionan: 

A) A través de él las operaciones de cualquier institución 

se conducen en orden y con eficacia, 

B) Dentro del proceso decisorio, establece la obligación 

para que los directivos rindan cuentas sobre las deci

siones tomadas y acerca de aquellas acciones comprendi

das en un plan ae organizaci6n, 

C) El control hace posible principalmente, prevenir ciertas 

irregularidades hacendarías, financieras y operativas. 

D) Desde el punto de vista racional, asegura la protecci6n 

del activo físico, 
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e) Constituye una herramienta que otorga un grado de confia

bilidad y calidad de información para la dirección de las 

organizacioneR, q1.1e pude considerarse suficiente para el 

óptimo desarrollo de sus operaciones, 

A tra'l~s del control es posible· obtener una "retroalimenta

ción" de las informaciones que resultan del control mismo, y 

utilizarlas para que la acción correctiva se inicie en forma 

automática, con lo cual, no hay que esperar hasta que se pro

duzcan íntegramente los I'f\Sultados para poner en obra las ac

ciones co~rectivas; un procedimiento p!Peviamente establecido 

va corrigiendo la acción constantemente, con base en esos re

sultados sin necesidad de deternerla. El procedimiento de 

control se presenta más claramente en el cuadro siguiente, mi! 

"'° que muestra las razones por las cuales es indispensable de~ 

tro de cualquier organización. 



EL CONTROL.DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES 

ACCION OOAAECTl\A CON BASE MEDICION DE RESULTADOS 
EN LOS DATOS DEL <X>NTROL AL FINAL DE UN PERIODO 

" 

SISttMA DERETROMJ-- CORRECCION AUTOMATICA - MENXION 

OBJETIVOS Y - RESlUADOS SEGUN 
ESTANDMB • RESJLTADOS DISTINTOS - LD PREVISTO -

A·LO PREVISTO .• 

w 
en 
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2.7.3, MEDIOS DEL CONTROL 

Los órganos que realizan la función de control dentro de la 

organización se valen de medios para llevarla a cabo, dentro de 

estos medios se encuentran los siguientes: 

A) LA FISCALIZACION 

El término fiscalización es muy amplio, implica funciones 

de inspección, vigilancia, seguimiento de auditorías, su

pervisión, control y evaluación de las funciones asignadas 

a determinadas áreas de la organización. Su interpreta~ 

ción más certera es la de evaluar las funciones asignadas 

a diversas áreas de una empresa, teniendo implicita la -

comparación de lo planeado con lo realmente realizado, 

así como comprobar el apego de lo realizado con lo esta

blecido en la ley y normas establecidas. 

B) LA CONTABILIDAD 

Es la técnica a través de la cual se registran todas las 

operaciones presupuestarias y patrimoniales de las orga~ 

nizaciones. Asimismo, analiza la documentación de todas 

las operaciones realizadas; constituyendo un elemento bá

sico para el registro de las operaciones efectuadas y 

obtener así, conclusiones para el control y evaluación de 

las mismas, situación primordial para la acertada toma de 

decisiones, 

C) LA AUDITORIA 

Constituye el medio esencial, a trav&s del cual se lleva 
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a cabo la revisión detallada y amplia de todas las opera

ciones financieras y administrativas; proporcionando 

elementos suficientes para su evaluación. 

Pued~n mencion~rse además los siguientes medios de cont?"()l: 

a) Control presupuestal. 

b) Estudios financieros. 

c) Análisis del rendimiento sobre inversiones de la organi-
... zacion. 

d) Contabilidad por áreas de responsabilidad, 

e) Dirección por objetivos. 

f) Informes contables períodicos. 

g) Análisis estadísticos. 



3, DIRECCION DE CAPACITACIO Y MEJORAMIENTO 

PROFESIONAL DEL MAGISTERIO 

3.1. MARCO LEGAL 
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La orientación de las acciones educativas en México, se dá 

a partir de los lineamientos jurídicos establecidos en la Con~ 

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera 

particular en sus artículos 3°, y 123; así como en la Ley Fed~ 

ral de ~ducación que establece las bases sobre las cuales ope

ra el Sistema Educativo Nacional. 

El Artículo 3°, Constitucional como marco rector de la edu-

cación, señala: 

"La educación que imparta el Estado -Federación, Estados, 

Municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en é~, a la vez, el. 

amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad inter

nacional en la independencia y en la justicia: 

1. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, 

el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá 

por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, ba

sado en los resultados del progreso científico, luchará 

contra la igñorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios. Además: 

a) Será democrático, considerando a la democracia no so

lamente como una estructura jurídica y un r~gimen 

político, sino como un sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento econ6mico, social y cultural 

del pueblo; 



b) Ser¡ nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exlusi

vismos- atenderá a la comprensión de nuestros proble

mas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 

defensa de nuestra independencia económica y a la con 

tinuidad y acrecentamiento de nuestra cultura y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por 

los elementos que aporte a fin de robustecer en el 

educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 

persona y la integridad ce la fámilia, la convicción 

del interés general de la sociedad, cuanto por el cui

dado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad 

e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando 

los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de 

sexos o de individuos. 

II. Los particulares podrán impartir educación en todos sus 

tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educación 

primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo 

o grado, destinada a obreros y a campesinos) deber&n ob

tener previamente, en cada caso, la autorización expresa 

del poder público. Dicha autorización podrá ser negada 

o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda 

juicio o recurso alguno; 

V. El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier 

tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estu

dios hechos en planteles particulares; 

VI. Lo\ educaci6n primaria será obligatoria. 
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VII. Toda la educación que el Estado imparta ser& gratuita; 

VIII. Las universidades y las demás instituciones de educa-

ción superior a las que la ley otorgue autonomía, ten

drán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a 

sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar 

o difundir la cultura de acuerdo con los principios de 

este artículo, respetando la libertad de cátedra e in

vestigación y de libre examen y discusión de las ideas; 

determinarán sus planes y programas; fijarán los térmi

nos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico; y administrarán su patrimonio. Las relacio 

nes laborales, tanto del personal académico como del 

administrativo, se normarán por el apa1•tado A del ar

ticulo 123 de esta Constitución, en los términos y con 

las modalidades que establezca la Ley Federal del Tra

bajo conforme a las características propias de un tra

bajo especial, de manera que concuerden con la autono

mía, la libertad de cátedra e investigación y los fines 

de las in.sti tuciones a que esta fracción se refiere; 

IX. El Congreso de la Uni~n, con el fin de unificar y coordi 

nar la educación en toda la RepGblica, expedirá las le

yes necesarias, destinadas a distribuir la función so

cial educativa entre la Federación, los Estados y los 

Municipios,a fijar las aportaciones económicas correspo!l 

dientes a ese servicio público y a señalar las sanciones 

aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan 

cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a to

dos aquellos que las infrinjan", ( 7> 



AP.TICULO 12 3 

Fracción XIII, 

Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obli

~adas a proporcionar l sus trabajadores, capacitación o adies

tramiento pai•a el trabajo, La ley reglamentaria determinará 

los si~tema3, métodos y procedimientos conforme a los cuales 

los pat:·oneD deberán cumplir con dicha obligación; 

La Ley Federal de Educación, sefiala la organización del Si~ 

tema Educativo Nacional; los tipos, niveles y modalidades que 

cor.:prende la dist::-ibución de la función edücativa ¡ las funcio

nes de la Secretaría de Educación Pública; los requisitos que 

los particulares deben c~brir para impartir educación; así como 

también lo referente a la elaboración de planes y programas de 

estudio, los derechos. y obligaciones en materia educativa y 

los requisitos para la validez oficial de los estudios, 

Desde :a perspectiva de la planeación nacional, para llevar 

a efecto los propósitos educativos, es importante hacer refe-

rencia al Plan Nacional de Desarrollo y en partipular al Pro

grama Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte -

1981t-1988. 

Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se sintetizan 

en los siguientes aspectos: 

"conservar y fortalece!' las instituciones democráticas i ·re

cuperar la capacidad de crecimiento¡ iniciar los cambios 

cualitativos que requiere el país en sus estructuras econó-

11lica11, pol!ticas y sociales y vencer lit crisis"~ I) Para 
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ello se pt'opone instrumentar una estrategia general, econó

mica y social a través de diversas políticas (política eco

nómica general, políticas sociales, políticas sectoriales, 

políticas regionales) que engloben y permitan enfrentar la 

problemática nacional actual, 

En lo referente al campo educativo, se establecen tres p~ 

pÓ5itos fundamentales: 

- "Promover el desaI'rollo integral del individuo y de la 

sociedad mexicana. 

- Aplica?:' el acceso de todos los" mexicanos a las oportunida

des educativas, culturales, depoI'tivas y de I'ecI'eación; 

- Mejora?:' la pI'estación de los seI'vicios educativos, cultu

rales, deportivos y de :recreación" C.9 > 

En cuanto a los lineamientos de estrategia se plantea lo si 

guiente: 

"Se apI'ecia la urgencia de mejorar la formación profesional 

de los docentes en todos los niveles, para lo cual se t'e

quiere estimular procesos de superaci&n peI'manente". 

"El maestro es la espina dorsat de cualquier sistema educa

tivo: gl es realizador de intenciones; de su capacidad y de 

su entereza ética dependen el vigoI', caricter y rectitud 

con los que las generaciones venideras habrán de encara?:' los 

desafíos y las oportunidades del !uturo 11 ,< 1o> 

Entre las líneas generales de acci~n que se plantean para el 

príi:ero de los propósitos enunciados que es: "promover el des a-



rrollo integri.l del individuo y de la aociedad mexic•na", se 

establece lo siguj~nte: 
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"Fortalecimiento de la calidad académica. Formación, supe

ración y actualización del magisterio. Reorganización de 

la educación normal. 11 

"La calidad académica se obtiene mediante la concurrencia 

de la actuación del maestro, Ello exige que su preparación 

y actualización sean del más alto nivel, El magisterio res 

penderá a los niveles de profesionalización que demanda la 

situación actual, apoyándose en la permanente ·superación 

tanto de la formación magisterial como de la actividad do

cente en general. 

"Se reorganizará la educación normal para que se aproxime • 

al cumplimiento de sus fines, Para garantizar la formación 

·integral de los maestros, habrá de asegurarse que la educa

ción nor>mal jnduya los elementos que pe:rmitan atender las 

necesidades del nivel educativo en el que el profesor desem 

pefta su trabajo. 

"Se fortalecerá la coordinación de las instituciones forma

doras de maestros para normar los planes y progr4lllas 1 r>egu

lar la matrícula de conformidad con las necesidades reales 

y evaluar permanentemente el funcionamiento de las escuelas 

normales. 

"Se realizarán programas de actualización y superación magi!!_ 

terial, apegados a las necesidades de los maestros en servi

cio y, en consecuencia 1 más vinculados con los requerimientos 

del proceso educativo." 
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Para la instrumentación de los objetivos del Plan y líneas 

de acción, se determinaron una serie de estrategias, incluidas 

en el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y 

Deporte 1984-1988, 

De igual manera, la política educativa actual orienta sus 

funciones a partir de los lineamientos es•ablecidos en la "Re

volución Educativa", Donde se señala que: 

"la educación debe contribuir a consolidar paulatinamente 

la "Sociedad igualitaria", "la renovación moral", "el naci2_ 

nalismo revolucionario" y la "democratización integra" va

li~ndose de una "planeación democrática". ( 11 ) 

Los objetivos gener.tles de la Revolución Educativa pretenden 

asimilar un "deber ser" emanado de las normas legales y de 

los acuerdos institucionales, lograr una articulación con 

la realidad socifloonárii.ca · del pa~s; equilibrar y no subordi 

nar cantidad por calidad y viceversa y por Último, revisar 

la distribuciSn del presupuesto y formas de financiamiento, 

Los objetivos específicos de dich~ Revolución constituyen 

el marco normativo a partir del cual se llevan a cabo las 

actividades del sector educativo, Ellos .son: 

1. "Elevar la calidad de la educación en todos los niveles, 

a partir de la formación integral de los docentes. 

2. Racionalizar el uso de los recursos disponibles y ampliar 

el acceso a los servicios educativos a todos los mexica

nos, con atención prioritaria a las zonas y grupos des

favorecidos, 

3, Vincular la educación y la investigación científica, la 



tP.cnología y el desarrollo experimental con los requeri

mientos del país. 

lfB 

11, Regionalizar y descentralizar la educación básica y nor

mal. Regionalizar y desconcentrar la educación superior, 

la investigación y la cultura, 

5, Mejorar y ampliar los servicios en las áreas de educación 

f!sica, deporte y recreación, 

6, Hacer de la educación un proceso permanente y socialmente 

t .. t" 11<12) par icipa ivo. 

Entre los lineamientos generales de estrategia se dice que: 

11 (;.,) La RevolucHin Educativa se realizará con los 

maestros. Se parte de la convicción del elevado valor 

social de la docencia. Por tanto, uno de los propósi-

tos centrales es la revaloración social y profesional· 

del magisterio, 

"Puesto que el proceso educativo tiene como elemento 

fundamental al maestro, esta Revolución fortalecerá 

al docente, su capacidad profesional, su responsabi

lidad social y su vocación de servicio. Educadores 

y educandos deberán formarse con la convicci6n de 

que tanto su realización como su responsabilidad 

personales est&n indisolublemente ligadas al engrau 

decimiento nacional e ••• ),,< 13 ) 

Como metas sustantivas que "deber& alcanzar el sector hacia 

1989 en consonancia con los postulados de la Revolución Educa-
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tiva.", en cuanto a la formaci6n, supera,ción y actualizaci6n del 

magisterio, se plantea: 

OBJETIVO 

"Elevar la calidad de la educación en todos los niveles, a 

partir de la formación integral de los docentes."( 14 > 

METAS 

"(,,.)Para eleva,r la, capacidad profesional de los maestros 

de educación básica en servicio, se impartirán cursos de ca

pacitación y actualización para atender a todo el magisterio. 

Se establecerá un esquema para que éstos puedan obtener el 

grado de licenciatura(,, ,)ClS) 

"A efecto de mejorar la calidad de los servicios educativos 

para grupos ind!genas, rurales y urbanos marginados, parti

cularmente de educaci6n básica, antes de 1988 se habrán des! 

rrollado opciones que atiendan de manera eficaz las necesida 

des de estos sectores, 

"El establecimiento de contenidos básicos homogéneos y la 

organizaci6n de las opciones terminales y proped~uticas en 

la educación media superior, habrán de complementarse con 

la actualizaci6n y mejoramiento del profesorado de este ni~ 

vel. 

"Se buscará que estos maestros tengan la licenciatura." 

"En particular, en la educaci6n tecnológica de nivel medio 

superior, se buscará que el 100\ de los maestros que impar

ten materias académicas y que, por lo menos el 70\ de los 



que imparten materia.n no ac"démica¡J, como talleres y labora 

torioo, tenga el grado de licenciatura.ClG) 

Entre los programas "a trav~s de los cuales se instrumenta

r! la P"lítica educativa de la presente administración", se 

incluye el siguiente: 

"Formación, superación y actualización del magisterio" 

CARACTERIZACION 

"Este programa incluye los servicios destinados a la forma

ci6n de profesores para la educación preescolar, primaria, 

secundaria y especial, y a la actualización y mejoramiento 

profesional del magisterio en servicio (,,,) 

"Les program.a!IJ de ~apilcitación y mejoramiento se llevan a 

cabo en coordinación con las ~reas operativas respectivas 

y con las Direcciones Generales de Servicios Coordinados 

de Educaci6n P6blica en cada Entidad Federativa. Se rea

lizan a trav's de cursos sabatinos. o intensivos, que se & 

efect6an durante los meses de julio y agosto y de nursos 
• .. 11 ( 17) 

cort"os, cuya duracion eR de una o dos semanas • 

"Capacitar y actualizar a los maestros de acuerdo con los 

l'equerimientos pedagógicos de su práctica docente". 

LINEAS DE ACCION 

"Se realiHr&n programas de actu~liza.ción y superación del 

111<\gisterio, apegados a las necesidades de los maestros en 

servicio y en consecuencia, vinculados con los requerimie~ 

to& del proceso educativo". 

so 
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METAS 

"Multiplicar los cursos de actualización para atender, 

entre 1984 y 1968 1 a 30 mil directivos de planteles 

escolares y lograr que todos los maestros en servicio 

asistan a por lo menos un curso de capacitación o de 

actualización". 

"Elaborar, imprimir y difundir 735 mil publicaciones de 

apoyo pedagógico en el periodo 198.4-1968,< 16 > 
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Del análisis de los propósitos del Plan Nacional de Desarro

llo, el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y 

Depot'te y la Filosof!a de la Dirección de Capacitación y Mejor~ 

miento Profesional del Magisterio; se rescata el valor e impor

tancia de la función social del maestro; para ello, se requiere 

de una preparación y, actualización que d~ respuesta a las de

mandas educativas de la comunidad donde labora, 

En relación a lo anterior, la formación magisterial y la ac

tividad docente requieren de una constante renovaci6n, misma 

que es posible mediante programas de actualización y mejoramien

to profesional del magisterio. 

3,2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Los antecedentes de la capacitaci6n para el magisterio se re

miten a 1921, donde José Vasconcelos funda las Casas del Pueblo, 

despu6s las Escuelas Normales Rurales y en 1923 empezaron a tra

bajar las Misiones Culturales. El afio anterior, se fund6 la 

primera Escuela Normal Rural en Tacámbaro Hichoacán. Sin embar-

. ¡ 
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go, todo lo que se hace y lo que se g3sta no es suficiente para 

resolver el problema de la capacitación magisterial. 

Aumenta año con año el número de maestros que trabajan sin 

el t!tulo correspondiente y, por desgracia, el trabajo de las 

Misiones va perdiendo sus características originales, 

El problema crece porque las escuelas normales urbanas y ru

rales no forman el número de profesores titulados que el pa!s 

requiere y se agrava con la introducci6n de nuevas técnicas en 

la industria nacional que requieren una formación pedag6gica 

moderna y, por lo tanto, un magisterio mejor capacitado. 

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940) 

principia la capacitación integral del maestro mexicano, con la 

creaci6n de una Escuela Normal Nocturna en el Distrito Federal 

para los profesores carentes de t!tulo que prestarán su•: servi

cios en los estados circunvecinos, 

Para que los trabajadores de la educación no abandonaran sus 

labores, esta escuela trabajó viernes, sábados y domingos. Es

ta instituci6n constituyó la Escuela Normal Oral, antecedente 

del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, 

El 1°, de diciembre de 1940, el c. general de divisi6n don 

Manuel Avila Ca1114cho rinde su protesta de ley ante el Congreso 

de la Unión, como presidente de la República, 

Durante el gobierno anterior, L4zaro Cárdenas hab!a dado un 

fuerte impulso a lil educaci6n nacional; primero, con la reforma 

del art!culo 3°, Constitucional; despu&s, con la construcci6n 

• 
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de las escuelas primarias urbanas y rurales, la que llega a al

canzar cifras respetables. 

Funda el Instituto Politécnico Nacional y, en general, el 

magisterio mexicano adquiere una dignidad que la Revoluci6n Me

xicana le debía. 

El Partido de la Revolución Mexicana elabora el segundo plan 

sexenal, programa de gobierno que el general Manuel Avila Cama

cho acepta y promete cumplir al protestar como candidato presi

dencial de aquel Partido, En el capítulo de la educaci6n, se 

sefiala que, para 11 ,,,la elevaci6n del nivel de productividad de 

las instituciones ec11Acc:rti1Jt1S y el mejoramiento de la preparaci6n 

profesional de los trabajadores de la ensefianza, se intensific!; 

r& tanto la formaci~n profesional de nuevos maestros, cuanto el 

mejoramiento técnico de los que actualmente es tan en servicio. 

Para el efecto se establecer&n los planteles neceHrios". 

Despu~s de dos personalidades que ocuparon la Secretar!a de 

Educaci6n Pública, llega a ella, el 23 de diciembre de 1943, don 

Jaime Torres Bodet, Los hechos que este funcionario realiza y 

sus antecedentes, lo han colocado al lado de Justo Sierra y José 

Vasconceloa para integrar la trilogía de los mejores dirigentes 

de la educaci6n nacional que Mgxico ha tenido en el siglo XX. 

Jaime Torres Bodet tiene una calidad humana excepcional que 

le permite una justa comprensi6n de las cosas y de los hombres. 

Poeta, novelista, diplom&tico, periodista y m!s tarde director 

de la UNESCO, y secretario de Educaci6n Pública en dos ocasiones. 



Con objeto de liquidar el problema de los profesores en ser-

vicio que carecían de formación profesional, elabora la ley 

que crea al Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y 

que aprueba el Con~reso de la Unión el 26 de diciembre de 1944; 

dicha ley entró en vigor al año siguiente. 

En 1945, el IFCM empezó a proporcionar a los maestros en se:: 

vicio una preparación similar a la que ofrecían las normales del 

país y a expedir los títulos necesarios para ejercer la docen-

cia. 

Los programas del IFCM deberían ser adaptados, en sus modali

dades de conducción del aprendizaje, a las necesidades del fun

cionamiento del nivel educativo al que pertenecían los maestros. 

En 1970, considerando que había disminuido la necesidad de 

capacitación, la SEP transformó el IFCM en Dirección y le dió 

las funciones de mejorador, actualizador o perfeccionador: con

gruentemente, se le denominó Dirección de Capacitación y Mejor~ 

miento Profesional del Magisterio y se puntualizó que no tiene 

funciones de formación inicial sino de capacitación y mejoramie~ 

to exclusivamente para maestros en servicio, 

Actualmente, la institución opera los servicios de capacita

ci6n y actualización en el país, por medio de 46 Centros Regio-· 

nales de Mejoramiento Profesional, distribuidos en todas las ca

pitales y en algunas otras ciudades del pa{s, 

Esa labor, llevada a cabo durante 42 afies, ha permitido titu

l~r • m!s de 100 1 000 docentes, en educaci6n preescolar, primaria, 
. (19) 

normal y licenciatura, t 
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3,3, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

Una vez integradas como acciones fundamentales de la Direc

ción de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, 

la capacitación y actualización del magisterio en servicio, se 

establece, como objetivo: 

"Elevar la calidad profesional del personal docente en ser

vicio en los distintos niveles y modalidades de la educación, 

por medio de programas de capacitación y actualización, de con

formidad con las normas pedagógicas, contenidos, planes y pro

gramas de estudio de la Secretaría," 

Para cumplir con· la anterior finalidad, la Dirección tiene 

ias siguientes funciones: 

1, Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el desem

peño de las labores encomendadas, 

2, Proponer lineamientos para la capacitación que ofrezca la 

SEP al magisterio en servicio, de confQrmidad con las no!: 

mas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudios 

y métodos educativos aprobados para los niveles correspon

dientes. 

3, Proponer, en coordinación con las direcciones respectivas, 

lineamientos para la actualización del magisterio a que se 

refiere la funQiÓn anterior, 

4, Formular disposiciones técnicas y administrativas para la 

organizaci~n. operación, desarrollo, supervisión y evalua

ción de las actividades de capacitación y actualización a 



s1J cargo, y difundir 1"'9 disposicione11 aprobada.s, 

5, Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar los 

programa.s de capacitación y los servicios de actualiza

ción que le soliciten las dependencias de la SEP. 

6. Coordinarse con las unidades de servicios educativos a 
descentralizar y direcciones para la prestación de los 

servicios de capacitación y actualizaci6n. 

se 

7, Registrar los cursos y/o eventos de capacitación que rea

licen otras unidades administrativas de la SEP para los 

maestros mencionados, 

B. Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales 

confieren a la SEP, que sean afines a las anteriormente 

señaladas y que le encomiende el c. Secretario, 

3,4 CAPACITACION DOCENTE 

Las acciones de la Dirección de Capacitación y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio conver~en con la teoría y la práctica 

de la educación de adultoa en el marco de la educación peX'l!l4nen

te, porque se considera al maestro-alumno como un adulto que ne

cesita reorganizar y enriquecer su experiencia, en una interac

ción continua y sistem!tica, 

La capacitación docente se entiende como el conjunto de acci~ 

ne1 coordin~das destinadas a los profesores en servicio que la

bor•n aeneralmente en zonas desasistidas tanto en lo cultural 

. ,' ~ 
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como en lo económico y ejercen la docencia sin tener preparaci6n 

específica; de hecho, es una capacitación en y para el trabajo. 

Los planes y pX'Ogramas de estudio incluyen materias cuyos 

contenidos propician y desarrollan la capacidad de los docentes 

para el ejercicio de la función de agente promotor del desarro

llo integral de la comunidad, actividad que debe reafirmarse en 

esta época en que debemos afianzar la solidaridad nacional, 

Cuando el IFCM inici6 sus labores benefició a. un total de 

9 mil mentores; se impartieron 5~ mil cursos y se distribuyeron 

más de un millón de lecciones por correspondencia y más adelan

te por transmisiones radiofónicas. Los cursos de la escuela 

oral, que inicialmente funcionó en un anexo ·de la Escuela Normal 

Superior de México, se organizaron con alumnos de la extinta Es

cuela. Normal para Maestros no titulados y serv!a éomo laborato

rio de la escuela por correspondencia, porque pel'lllit1a el acceso 

a la expcr.imentación, la práctica directa con los niftos y el in

tercambio de ideas entre los docentes. 

La profesionalizaci6n obtenida con esta capacitaci6n permite 

a los maestros regularizar su situación jurtdica y laboral por 

medio de la obtención del título y la cédula profesional corres

pondiente, 

3.5. ACTUALIZACION DOCENTE 

La actualizaci6n profesional continúa y profundha las accio

nes de formación y capacitación docentes; permite al profesor de 

los diferentes tipos y modalidades educativas no a6lo reforzar 
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su preparación en aspectos específicos, sino adquirir nuevos co

nocimientos por medios ágiles, flexibles, dinámicos.y atractivos; 

es decir, se concibe como un proceso permanente de carácter gene

ral participativo y sistemático con líneas de desarrollo profe

sional que va desde lo filosófico social hasta lo psicopedagógi

co, pasando por lo científico instrumental. 

Permite que el docente en ejercicio incremente su acervo cul

tural; favorece el desarrolló"'de su personalidad; amplía su com

prensión acerca del hombre, la naturaleza y la sociedad¡ hace de 

la práctica educativa un ejercicio sistemático basado en la in

vestigación y en las aportaciones dela ciencia y la tecnología; 

permite conocer las característic4s, inter>eses y necesidades de 

·los educandos, y f~nca la función educativa en la consolidación 

de los valores nacionales y universales. 

La actualü.ación docente se concibe como la acción de poner> 

al día al magisterio en los conocimientos, hábitos y habilidades, 

. en cuanto a las materias científicas y pedagógicas, as! como en 

los pr>ocedimientos didácticos idóneos y actuales, 

El objetivo b&sico y primordial de la actualización es elevar> 

los niveles de· eficiencia ~el trabajo del maestro ,y, por consi

guiente, la calidad de la educación. 

La actualización profesional docente tiene los siguientes ob

. jetivos: 

• Poner a disposición del magisterio en ejercicio los últimos 

conocimientos científicos, t~cnicos y pedagógicos. 

',>, 
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, Poner al día a los maestros que, durante su formaci6n, cur-

saron planes de estudio que hoy han sido superados por la 

rapidez de los avances científicos y pedagógicos. 

, Ofrecer especializaciones en diversas áreas del conocimien

to o bien, en algunos tipos de educación: 

La actualización se vale de muy variados procedimientos: cur 

sos rápidos de un mínimo de 30 horas; programas difundidos por 

.radio y televisión; enseñanza semiabierta; material impreso; se

minarios; conferencias, entre otros, 

3.6. ESTRUCTURA Y OPERACION 

Con el objeto de cumplir con las funciones establecidas en el 

Manual de Organización , la Dirección, está estructurada de a-

cuerdo al organigrama que se anexa. 

El Centro de Investigación y Desarrollo Profesional del Hagis . -
terio así como los Centros Regionales de Capacitación y Mejora

miento Profesional del Magisterio, tienen el siguiente objetivo 

y funciones: 

"Proporcionar los servicios de capacitación y actualización 

al personal docente de los niveles de.educación preescolar, 

primaria, secundaria y normal, para elevar su calidad pro

fesional, de ponformidad con las normas pedagógicas, line~ 

mientas, planes y programas de estudio y métodos aprobados". 



tlAIHllA DI OHAllllACIOll 

-··-

.. , ..... 
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FU1'1CIONI:S 

1. Impartir los cursos de capacitaci6n y actualización sefial! 

dos en el programa anual de trabajo del Centro Regional 

conforme con los contenidos y métodos autorizados. 

2. A11alizar los planes y programas, métodos, técnicas y con

tenidos de los cursos y proponer modificaciones o ajustes 

pertinentes. 

3. Participar en la detecciSn de necesidades de capacitaci6n 

y actualización del magisterio en la entidad. 

4. Proporcionar los servicios de asesoría sobre los cursos y 

eventos relativos a capacitación y actualización, a las 

instituciones que lo soliciten, 

5, Aplicar las innovaciones pedagógicas que, en materia de 

capacitación y actualizaci6n, sean aprobadas, 

6, Realizar la evaluación de aprendizaje de los participan

tes en los cursos, conforme con las normas y lineamientos 

establecidos. 

Los servicios de Capacitación y Actualización que se han efe~ 
(20) 

tuado durante 1987, se pueden sintetizar en lo siguiente: 

En lo referente a Actualización, se han organizado y desarro

llado hasta esa fecha 79 cursos de actualización docente que be

neficiaron a 136 629 maestros en servicio del pa!s, 

T .. bi&n se han realizado otras actividades: conferencias, se-
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minarios y mesas redondas. 

Los servicios de actualización ofrecidos para los diferentes 

niveles, arrojan los siguientes datos: 

• Para educaci6n elemental se han impartido 24 cursos en los 

que participaron 102 914 maestros. 

Para educación de tipo medio fueron 39 cursos, con un to

tal de 28 307 maestros en servicio. 

• Para el tipo superior se ofrecieron 16 cursos que benefici~ 

ron a 5 408 maestros, 

Por conducto de los centros regionales se ofrece a los pro

fesores en servicio del país la oportunidad de actualizarse pro

fesionalmente a través de cursos breves; algunos de ellos, son: 

• Física newtoniana, química básica y su metodología I . 

• Didáctica del dibujo Técnico. 

, Fundamentos didScticos del programa de educaci6n tecnoló

gica I y II • 

• Origami I • 

• Psicología del aprendizaje I y II • 

• Teoría y práctica de las relaciones humanas t y II. 

Se ofrecen tambi'n cursos curriculares, entre los que se en

cuentran: 

• Matem,tica educativa, 



~l español en el proceso educativo y la cultura. 

Apoyo pedagógico para maestros de educación primaria en 

las áreas de Esp~ñol, Matemáticas y Educación Artística. 

Introducci6n a la tecnología educativa. 
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Una innovación importante en la actualización docente, es el: 

Taller pedagógico "Ciencia en el aula", que consta de cinco 

unidades: 

• Apoyos didácticos para la aplicación del programa integrado 

1er. grado de educación primaria. 

Apoyos didácticos para la aplicación del programa integrado 

2°. grado de educación primaria. 

• Formación científica del niño (primero a sexto grados de 

educación primaria), 

• El universo (quinto y sexto grado de educación primaria). 

En 9apacitación docente se han atendido de enero a agosto a 

8 418 maestros en servicio a través de: 

Bachillerato Pedagógico, con 6 852 alumnos, y que se impar

te ·en 37 Centros Regionales. 

Y 1as carreras de: 

- Preescolar general* 

- Preescolar BilingQe Bicultural* 

- Primaria General* 
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- Primaria BilingUe Bicultural~ 

- Licenciatura en Docencia Tecnológica, que se imparte en 

37 Centros Regionales. 

- Especialización en Docencia en Educación para la salud. 

- Especialización en Docencia en Educación para el ambiente. 

Además de las actividades de capacitación y actualización que 

se realizan, es necesario destacar tres, relacionadas específic~ 

mente con la educación básica de adultos: 

- La primera se refiere a la formación de promotores y 

asesores de c(rculos de estudio para la primaria inten-

si va. 

- La segunda, a la introducción de los libros de texto de 

primaria intensiva en el subsistema de escuelas primarias 

nocturnas de 1 Distrito Federal, y 

- La tercera, como parte del Proyecto de Apoyo Pedagógico 

a la Educación Primira, que consistió en ocho cursos de 

708 horas cada uno, de los cuales uno estuvo dirigido 

a profesores de educación primaria nocturna y cuyo tema 

fue la Educación Permanente, 

*Cursan e1t1s carrer1s los últl11101 alUlll'los que lnlcl1ron sus estudios sin 
el antecedente de b1chlller1to, L1 llcencl1tur1 sf lo requiere y 1tlendl 
1 216 profesores en servicio, En 111 11peclall11clon•s •• 1tlendln 52 111• 

estros. 



4, ELEMENTOS METODOLOGICOS PARA LA CAPACITACION 

Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO 

4.1 EDUCACION PERMANENTE 
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La educación se considera como un proceso y fenómeno social 

dende interactuan los elementos que la integran con la realidad 

económica, social y cultural, 

La educación cumple con la tarea de transmisión de valores, 

nonnas y conocimientos científicos y tecnológicos. Por lo tan

to, es posible afirmar que tiene una función cultural, ideológi

ca, socializadora, política y de capacitación para el trabajo. 

Funciones a su vez contradictorias; ya que por una parte per

mite la reproducción de valores de la sociedad, y por otra con

tribuye a su transformación. 

Bajo esta conceptualización, es importante ubicar a la educa

ción permanente como un proceso de educación integral que abarca 

toda la vida y todas las posibilidades del ser humano. En este 

sentido, dicha educación, persigue el desarrollo total de la pe! 

sona y su objetivo esencial es ayudar al individuo a aprender 

sobre los diversos aspectos de la realidad a lo largo de su vi-

da. 
G 

En relación a lo anterior, se hace referencia a un continuo 

donde el individuo queda inmerso en un proceso de perfecciona

miento permanente en el que alcanzar& logros en ciertas empre

••• r fraca1os en otras. pero aGn en 'stas mantendr& abiertas 
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otras posibilidades para demostrar lo que vale. 

La educación permanente no sólo implica educar para las nece

sidades vitales del hombre (alimento, conocimiento, amor, desa

rrollo, cultura), lo que representaría una visión fragmentaria 

de la vida humana, sino pugnar por una implantación progresiva 

de un mayor respeto al ser humano, 

La educación permanente por tanto, se refiet'e a la educación 

del hombre a lo largo de toda su vida, es decir, la continuación 

del "proceso educat.:.vo sin interrupción para satisfacer las exi

gencias profundas de la personalidad humana en su desarrollo y 

para responder a las demandas cada vez más apremiantes de un 

mundo que se transforma".< 21 > 

En el marco de la Educación Permanente, se inscribe la Educa

ción de Adultos donde se fundamentan las acciones de capacita

ción y actualización. Ast, la educación de Adultos se define 

como "una operación de recuperación, un medio de perfeccionamie!!. 

to, el instrumento para un cambio de especialidad profesional y 

finalmente, como un mode1o cultural capaz de inspirar la trans

formación cualitativa y cuantitativa de las estructuras educati

vas11. < 22 > 

Es a partir de la pr&ctica misma en la formación de adultos 

y de las dificultades encontradas, que se han buscado soluciones 

y desarrollado alternativas que pugnan por una educación de adu!, 

tos con caracter!sticas como las siguientes: 

- Hacer expresar las necesidades y hacerlas evolucionar, par-
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tiendo de lo que se exige y permitiendo a cada uno seguir 

el camino que prefiere; 

- Favorecer los intercambios, la discusión, la educación mu

tua en base a las representaciones de los mismos participa~ 

te!l; 

- Sustituir el programa impuesto por un maestro por una pro

gresión definida por el grV>po, según el objetivo y en fun

ción de sus conocimeintos: 

- Hacer de la evaluación de los resultados un acto pedagógico 

privilegiado en el que el grupo en formación desempef\ar! un 

papel esencial. 

En lo que respecta al adulto inmerso en un proceso de enaef\a~ 

za•aprendizaje, 'ste, participa con el cúmulo de experiencias y 

caracter!sticas propias que lo definen, con una capacidad de de

cisión y solución de problemas. Situación que ha de considerar

le para la inatrumentaci6n de programas educativos dirigidos a 

población adulta, 

Por otra parte ea importante tomar en cuenta las siguientes 

con1ideraciones : 

- Exi1te una neceaidad continua de relacionar lo que se esta 

aprendiendo con la realidad, de no ser as! el grado de in

teré1 di1minuye notablemente. 

- Asiste a curaos con el propósito de buscar.respuesta a sus 

pregunta1, solución a sus necesidades; de ah! que los obj! 
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ti vos tienen que ser bien ce'finidos, conocer las acciones 

que se tienen que reali:ar de forma que se dé cuenta de sus 

avances. 

- Su curiosidad tiene límites, ya que por su experiencia gua~ 

da enerf,Ías para sus demás actividades o conoce caminos más 

sencillos para llegar al mismo punto planteado, por lo que 

debe .evitarse la pérdida c!e tiempo y hasta las frustracio-

nes. 

- Necesita sentirse involucrado en su proceso de formación, 

dado el grado de responsabilidad que le es asignado en los 

otros ámbitos donde actua. 

- Te1:te a.l ridículo y al fracaso, por lo que se recomienda eli 

minar la competitividad y cuando sea evaluado, darle la " 

oportunidad de autoevaluarse. 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el considerar al 

alumno como un ser activo es importante, ya que permite una re

lación entre ~l, el coordinador y el grupo, dando como resulta

do una mejor comunicación y la creación de experiencias signifi 

cativas como parte de todo aprendizaje. 

En este sentido, la función del coordinador es de promover 

el aprendizaje en el grupo, la del grupo como generador de su 

pt•opio conocimientc y los integrantes como participantes de un 

proceso coman. 

4,2, PLANEACION EDUCATIVA. 

La planeaci6n como un proceso complejo y multidimensional, se 
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explicar~ a trav~s de sus diferentes dimensiones: 

DIME~lSION SOCIAL. La planeacifo es ante todo un proceso so

cial que normalmente requiere de la part!, 

cipación de grupos humanos que, como acto 

res, beneficiarios, patrocinadores o res

ponsables de tomar decisiones, se han de 

ver afectados por la instrumentación de 

un plan, program.'! o proyecto. 

DIMENSION TEC.NICA. La planeación supone la aplicación de c2 

nacimientos científicos y técnicos a la 

orientación de un proceso de cambio; rea

liza estudios de diagnóstico; selecciona 

prioridades y establece metas; formula 

objetivos; programas y proyectos; plantea 

alternativas; asigna recursos; organiza 

accioneo; elabora presupuestos; desarro

lla mecanismos de supervisión, evaluación 

y control; disefta y aplica modelos, sis

temas, etc, 

DIMENSION POLITICA. Un proceso de planeación requiere de la 

articulación de compromisos de acción para 

el futuro, se desarrolla dentro de un mar

co jurídico-institucional establecido, o 

bien promueve el cambio de ese marco; siE 

ve para proyectar la imagen política de la 

autoridad que promueve o aprueba un plan, 
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programa o proyecto. 

DIMENSION CULTURAL. Las decisiones y los resultados de las ac

ciones de la planeación no necesariamente 

son valoralmente neutros, a alguien favo

recen o perjudican, a alguien apoyan, su

ponen un contexto y un marco valoral de 

referencia, un sujeto de identidad, opcio

nes valorales, etc. 

DIMENSION PROSPECTIVA. La planeación considera el futuro, más 

que como una función del conocimiento de 

las corrientes históricas, como un dominio 

de la acción o de la libertad; por lo que 

puede proponer plantea~ientos totalmente 

in~ditos, nuevas realidades que dependerán 

más de la voluntad y decisión de producir

las que de sus antecedentes y de las ten

dencias históricas del pasado. 

La planeación desde la perspectiva de innovación supone que 

aunque las organizaciones son creadas para lograr sus objetivos 

y para resolver problemas; 'stas no pueden ser apropiadas para 

siempre, sino que al cambiar el medio en que actúan deben cam

biar tambian la estructura y organización de las instituciones. 

De ese modo, la evolución y el cambio representan un patrón nor

mal de comportamiento m&s que un problell\4, los cambios en la or

ganización y en la estructura de las instituciones son necesarios. 

Las estrategias pueden variar desde las reconstruccionistas, 
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pero la participación de los interesados es siempre necesaria. 

Bajo este enfoque, se considera a la organización como un to

do integrado, cuyos elementos están interrelacionados entre sí y 

con el ambiente en forma dinámica. La planeación se ve como un 

si~tema integral de decisiones que tiene como propósito princi

pal· resolver los problemas de la institución; pero, para poder 

logt•ar esto, se hace necesario mantener una condición de equili

brio. La elaboración de planes y su ejecución se integran a es

te enfoque. El proceso de planeación requiere de la participa

ción de equipos interdisciplinarios. Se hace énfasis en el ma

nejo de sistemas de información de modelos matemáticos y de sim~ 

lación. • 

Tambi~n es importante considerar la planeación proyectiva do~· 

de se da una preocupación especial, por conocer las futuras neo~ 

sidades de recursos humanos calificados, las futuras necesidades 

de la educación, la oferta y demanda de servicios, las fuentes 

de financiami~nto, entre otros. 

Por ser la planeación un proceso n:ediante el cual se determi

na hacia dónde queremos dirigirnos, con qué medios, siguiendo 

qu& pasos y en cu~nto tiempo, su proceso comienza con una minu

ciosa investigaci6n de los hechos presentes, pasados y una esti

maci6n del futuro, tanto de situaciones externas como internas, 

para que con base en toda esa información se conozcan los ante

cedentes y los diferentes elementos que deberán considerarse, 

antes de fijar los objetivos como segunda etap« del proceso de 

planeación. Independientemente de la importancia que tienen las 



demás etapas sucesoras a este proceso, la determinación de los 

objetivos es fundamental. 

i.. 2, 1, Pt.ANEACION IUTEGRAL 
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La planeación integral la constit!\.to/en la planeación estraté

gica y la programación, 

En la planeación estratégica se definen los objetivos y su or

ganizaci6n, mientras que en la programación se incluyen el con

junto de actividades que se dan a partir de la determinación de 

objetivos. 

La planeación, en su sentido estratégico, no programático, re

quiere mayor concretización, precisamente para establecer su li

gazón con la programación en efecto, si bien la expresión de las 

finalidades para permitir un plan de acción son los objetivos, 

el carácter cualitativo de éstos no permite una toma de decisio

nes en cuanto a los recursos necesarios para alcanzarlos, ni mu

cho menos el control de ejecución y la evaluación de la comuni

dad al plan. Se requiere afiadir a los objetivos una dimensión 

medi._J>le, cuantificable, tanto en grado de logro como en su gra

do de necesidad de recursos de diferente naturaleza, incluyendo 

el tiempo. 

Ciertamente, la cuantificación de los objetivos de las metas 

plantea problemas. Sin embargo, la referencia a la noción de 

meta parece necesaria, tanto por que la limitación presupuesta 

exige jerarqúi.zaci6n, como porque las metas permiten conservar 

el mismo objetivo y buscar opciones pa~a conseguirlo, 
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En este sentido, la finalidad y los objetivos, como componen

tes de la planeación estratégica, y las metas como enlace con la 

programación, tienen los siguientes caracteres respectivos: la 

finalidad es permanente, es filos6fica, en última instancia es 

política, y es cualitativa; los objetivos son semipermanentes, 

son políticos y son de naturaleza cualitativa; las metas son 

adaptativas, son técnico-políticas y son cuantitativas. 

En la programaci6n, la optimizaci6n se establece mediante el 

análisis de sistemas, como proceso de investigación donde el pr2 

dueto es la información sistemática necesaria para resolver un 

problema, cualquiera que sea la naturaleza de éste. Además de 

proponer metas y acciones alternativas, proporciona criterios 

para evaluarlas desde el punto de vista de su contribuci6n pro

bable a los objetivos, de su ·factibilidad a nivel institucional, 

del consumo de recursos para su ejecuci6n y de la combinaci6n de 

recursos más conveniente en un momento dado. 

De lo anterior, se puede concluir que: 

En una etapa de planeaci6n estratégica se dará inicio a una 

reflexión y análisis, con el prop5sito de establecer las finali

dades de naturaleza político-filos6fica y que constituirían las 

orientaciones generales y las opciones de base alrededor de las 

cuales habría que crear un consenso mínimo de trabajo, La fina

lidad deberá concretizarse en objetivos cualitativos, a través 

de procesos cualitativos en el interior de la Instituci6n, como 

el proceso de comunicaciones, el pt:'Oceso de toma de decisiones y 

el proceso de solución de problemas y de conflictos. La acción 
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de los responsables de la institución y de los staffs técnicos 

será determinante. El resultado será la expresión, la promulga

ción y la aceptación general de una política con las caracterís

ticas señaladas todo ello, implicaría fundamentalmente la definí 

ción y el establecimiento de los objetivos así como su organiza-

·~ cion. 

Una etapa de programación. En ella prevalecería la organiza

ción de los recursos de toda naturaleza para optimizarlos en fu~ 

ción de los objetivos previamente establecidos. Incluiría la 

especificación de metas a alcanzar en el largo, mediano y corto 

plazo. En la programación intervendrían las autoridades y los 

responsables de tareas técnicas en análisis de sistemas e inves

tigación de operaciones, si hay necesidades de optimizaciones 

matemáticas. En esta etapa sería imprescindible de parte de las 

autoridades y de los staffs técnicos, comprender la verdadera n~ 

turaleza y el estatuto de las técnicas cuantitativas dentro del 

proceso de planeación integral. 

4.2.2. PROCESO DE PLANEACION. 

El proceso de planeación se puede considerar como el conjunto 

de actividades o etapas que llevan a cabo las personas o dentro 

de las organizaciones a fin de que &atas produzcan, se mantengan 

y lo renueven. 

Ackoff, distingue la planeaci6n en: 

Planeación de fines, de medios y alternativas, de recursos, 

de la organización y la implementación y control, Para ello, 
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l!I 

Reyes Ponce conceptu~liza el proceso de planeación en los si-

guientes términos.' 24 ) 

"Es la función que tiene por objetivo fijar el curso concre

to de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios 

que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo y las determinaciones de tiempo y número necesa

rios para su realización". 

La planeación, ha de ser considerada no como un fin, ni como 

un proceso lineal, sino como un proceso din&mico cuyos objeti-

vos entre otros son: 

- Optimizar el uso de recursos para aprovecharlos al máximo. 

- Apoyar y fundamentar investigaciones para determinar nue

vas y mejores estrategias. 

- Reflexionar sobre los fines de la inlti:tuQ:!.&'l 

ción con el contexto, 

y su rela-

La planeación a "corto plazo", a diferencia de la de "largo 

plazo" es aquélla que debe realizarse en un lapso de un afio co

mo mlximo. La fijaci6n de objetivos a corto plazo se caracteri

za por su simplicidad y facilidad de medirlo con relativa exac

titud. 

Para la planeación a largo o mediano plazo, han de tornarse en 

cuenta los siguientes elementos: 

- Filosofía de la Institución 

- Diagnóstico interno y externo, 
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- Determinación de Objetivos 

- ~strateg!as de acci6n 

- P:rogramas básicos 

- Programas de apoyo 

Presupuestaci6n. 

- Estudio de factibilidad 

Con el propósito de ser más expl!citos en cuanto a cada uno 

de los pasos que incluyen el proceso de planeaci6n, se dará una 

explicaci6n al respecto. A la vez, es importante hacer énfasis 

que de acuerdo a diversos autores existen otras etapas o con 

otros nombres, pero en ~érminos generales su contenido y secuen

cia no call)bia. 

- Las metas que inicialmente se establecen, se consideran 

gu!as a largo plazo, las cuales dan las directrices para 

continuar con los siguientes pasos. 

- Diagn6stico, esté icplica una investigaci6n, que dará por 

resultado la situación de la Instituci6n tant.9 interna como 

externa, a partir de la cual, es p.osible conocer el medio 

en.el que se ubica, su relaci6n con &ste, el impacto de sus 

servicios as1 como la situaci6n de la estructura interna en 

formal e informal. 

Fijación de objetivos que se constituyen en los ejes a par

tir de los cuales se orientaran las acciones a su vez que 

serán la gu1a para el establecimiento de dos objetivos por 

áreas. 

- Cursos alternativos de acción, a partir de la fijación de 

,'.! 
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objetivos, se deriva un conjunto realista de alternativas o 

caminos a seBuir para alcanzar cada uno de esos objetivos 

fijados. El obje~ivo principal de esta planeación es el 

desarrollo de procesos, mecanismos y aptitudes de la admi

nistraci6n que puedan hacer dos cosas en primer lugar, ha

rán posible tomar ahora decisiones sobre compromisos, con 

~·conciencia mayor de implicaciones futuras, y en segundo 

lugar harán posible la toma de decisiones futuras en forma 

más rápida, más económica y con menos desaju..Jtes. Por su

puestn, la elección de alternativas y la toma de decisio

nes respectiva, deberán estar basadas en los análisis pre

vios o premisas que sirvieron también para precisar los o~ 

jetivos q~e se persiguen, Puesto que la planeación a lar

go plazo no puede ser prevista con absoluta precisión, el 

hecho de contar con planes alternativos basados en distin

tas suposiciones se considera una práctica adecuada, 

Una vez determinadas las posibles alternativas, se realiza

rá una evaluación de éstas. Dicha evaluaci6n puede ser, 

tomando en cuenta las consecuencias en su aplicación, su 

efecto, entre otros. 

- Por otra parte, se considera importante determinar las po

líticas, mismas que se constituyen en una herramienta.para 

coordinar y controlar las actividades de planeación, ya que 

las políticas fijan los lÍ.mites dentro de los cuales deben 

funcionar determinadas actividades o unidades de operación. 

- Procedimientos, estos se definen como una serie de laborea 
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contenidas que constituyen la sucesión cronológica y la ma-

nera de ejecutar trabajo". Un procedimiento representa la 

mejor forma de hacer las cosas, desde el punto de vista del 

tiempo, el esfuerzo y los gastos. 

- Programas, son aquellos planes en los que no solamente se 

fijan los objetivos y la secuencia de operaciones, sino 

principalmente el tiempo necesario para ejecutar cada una 

de sus partes. 

Los programas difieren de los·procedimientos en que no es

tán restringidos por trabajos particulares o niveles de la 

organización. Los programas pueden inclusive incluir' gru

pos de metas, objetivos, políticas, procedimientos y sub-

programas. 

Los presupuestos, son una modalidad especial de los progra

mas cuya característ'ica ese'ncial consiste en la determina

ción cuantitativa de los elementos programados. 

Aunque generalmente los presupuestos se consi'deran parte 

del control, constituyen otra especie de planes, Por me

dio de un presupuesto se pueden expresar anticipadamente 

los resultados, en datos numéricos. 

Se presenta a continuaci6n un diagrama, que representa los pa

sos antes enunciados. 



.. , .. 

1••011••c1011 

IHH•A 

PRO CESO 

DE 

PLANEACION 

.... ~ 
01 

OlllTnlll 

CUlllOI 

ALTlllltOI 

COITllOL 

llTAILIC. 
DI l'llOCID. 
PHlllAllAI 

l'llllUl'UllTOI 

CD 
o 



81 

Un aspecto determinante para reali~ar un proceso de planea

ción es dentro del diagnóstico, la evaluación de necesidades 

que incluye: 

Identificación y documentación de las necesidades. 

, Selección, entre las necesidades documentadas, de las que 

tengan suficiente prioridad para entrar en acción • 

• Especificación detallada de los resultad~s o realizaciones 

que deben lograrse para cada necesidad escogida. 

, Establecimiento de los requisitos para satisfacer cada ne

cesidad, incluyendo especificaciones para eliminarla, me

diante la solución del problema de que se trate • 

• Una secuencia de resultados deseables que satisfagan las 

necesidades identificadas • 

• Determinación de posibles alternativas de estrategias e 

instrumentos para llenar los requisitos 'precisos para sa

tisfacer cada necesidad, incluyendo una lista de las ven

tajas y desventajas de cada conjunto de estrategias e ins

trumentos (o métodos y medios). 

En planeaci~n educativa se presentan varios modelos para de

terminar necesidades, entre los que se mencionan los siguientes: 

"Modelo inductivo (tipo I), debe su nombre !ll hecho de que 

lai metas, las expectativas y los resultados de la educación 

se obtienen primeralllente de los miembros de las aubcomunida-

4191 del di1trito, y los programas se basan en esos datos, 
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"Modelo deductivo (tipo D), parte de metas y deciaraciones de 

resultados existentes y pasa a "deducir" un programa educati

vo según este material inicial. Cuando se emplea este mode

lo, el punto de partida es la identificación y selección de 

las metas existentes para la educación. 

"Modelo clásico (tipo C) ••• Por lo común se .inicia con cier

tas declaraciones generales de metas o intentos y pasa direc

tamente al desarrollo de programas educativos que se aplican 

y evalúan. <25 > 

Kaufman cita el siguiente esquema que permite identificar las 

caracter1sticas de cada Modelo:< 25 > 



ESTRATEGIAS GENERICMi 1'1\lt\ L:\ EVALtJACION DE 
NECESID1\0:!S ED~C:\TIVMi Y Li\ tnENTIFICACION DE METAS 

TIPO l Tll'OD TIPOC 

83 

IDENTIFICACION DE CON 
DUCTAS EXISTENTES(*)-

DETERMINACION Y SELEs;_ 
CION DE LAS METAS ED!! 
CACIONALES EXISTENTES 

METAS GENERICAS (**) 

! 
CC»IPilACION Y CLASIP!. 
CACION DE CONDUCTAS 
EN PROGRAMAS Y EXPEC
TATIVAS CONDUCTUALES 
(**) 1 
CC»IPARACION CON LAS 
Mf.TAS GENERALES !XI§. 
T!NTES l 
CotlCILIACION DE DIS-
CREPANCIAS (*) 

1 

(**) 1 
ELABORACION DE CRITE
RIQS MEDIDA (**) 

1 
ESPECIFICACION DE RE
QUISITOS PARA EL CAM
BIO (*) 

' REUNION DE DATOS DE 
&JECUCION Y D!TERMIN!, 
CION DE DISCREPANCIAS 
(**) 

' ESTABLECIMIENTO DE OJ! ESTABLECIMIENTO DI O! 
JETIVOS DETALLADOS ( * *) JETIVOS DETALLADOS ( **} 

' ' ELABORACION DEL PRO- ELABORACION DEL PRO-
GRAMA EDUCATIVO (**) GRAMA EDUCATIVO (**) 

' ' IMPLANTACION DEL PRO- IMPLANTACIOlf DE PRO-
GRAMA EDUCATIVO (**) GRAMAS EDUCATIVOS(**) 

' ' EVALUACION DE RESULTA EVALUACION DE R!SULT6, 
DOS OPEJACIONALES (*) DOS EDUCATIVOS (*) 

' ' R!VISION (**) REVISION (**) 

l 
ELABORACION DE PROG~ 
MAS(**) 

l 
lMPLANTACION DEL PRO- A. 
GRAMA EDUCATIVO (**) 

1 
EVALUACION ( ***} 

(*) PARA SU RIALIZADO POR IDUCADOllS Y 
RIPRESIMTARTIS DE MilllB/!lOS DI I.A COll!l. 
NIDAD A LA QUI SIRVE LA IllSTI'J'UCIOlll 
DOCENTE. 

(**) PARA SER RIALIZADO PRillCIPAU1811l POR 
U>S EDUCADOUS. 

(***) PARA S!R·al'.ALIZADO PRIMORDIALMENTE 
DI MAlllRA llO SISTEMATICA. 

·;I ··' 
. \ 
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4,2,3. LA INNOVACION EN LA PLANI:ACION 

Introducir el C'oncapto da innovación en un proceso de planea

ción, implica rescatar su estructura dinámica; ya que constitu

ye un factor de crecimiento cualitativo en la institución. 

La innovación se puede definir como un cambio fundamental en 

número significativo de tareas (de procesos o de productos) y 

cuando ocurre se hace en tres fases, para cada una de las cuales 

es necesario que existan ciertas condiciones en la institución: 

- La concepción del cambio; 

- La proposici6n del cambio; 

- La instrumentación del cambio. 

El propósito fundamental de un proceso de cambio Institucio

nal se relaciona con el cambio y desarrollo de los individuos, 

los grupos y toda la organización. Es aquí donde el aprendiza

je retoma particular importancia. 

Se trata de un aprendiz~je organizacional que consiste en sa

ber instrumentar y mantener relaciones eficientes y satisfacto

rias con los dem&s en el ambiente de trabajo, t..a tarea de orga

nizar se vuelve conjunta y se abren espacios para la interven

ci6n de influencias personales, para la creatividad, para el -

consenso, para mejores comunicaciones y para una mejor toma de 

decisiones. 

Lo anterior, a partir de considerar que un cambio organizaci2 

nal, implica un ambiente diferente que exige aprender nuevos ti

pos de comportamiento, 
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Es esencial entender que la planeación tendr>á valor si st: im

plementa a nivel de la ejecución y de la evaluación. En estd 

perspectiva, es fundamentalmente una estr>ategia de adaptación 

al cambio y tendr>á valor si el cambio llega a operar>se, 

La instrumentación de cambios en una institución significa 

también, cambiar> los conocimientos, las actividades y el compor>

tamiento. Los cambios en las funciones que se han aprendido, y 

en las relaciones de los roles convencionales, requieren de la 

intervención de todas las partes interesadas. Los cambios en

tre individuos y entre grupos no pueden realizarse ni aislada

mente. ni con los enfoques convencionales a base congnoscitiva. 

Requieren un proceso de reeducaciái que tiene implícito un mode

lo de aprendizaje diferente al tradicional. 

Para el desarrollo de un proceso integral de planeación se 

requiere previa o paralelamente de un proceso institucional 

complejo de cambio interno a nivel de las estructuras, de los 

comportamientos y de los procesos. 

Un plan de cambio en la organización (por ejemplo, el diseño 

y la instrumentación deliberada de una estructura de innovación), 

un nuevo objetivo, una.nueva pol!tica, un cambio en los procedi

mientos de operaci6n, o simplemente en el clima del trabajo, de

ben ser analizados dentro del enfoque de organización compleja. 

En esta línea, la institución se convierte en un "sistema abier

to", se organiza en términos de misiones y objetivos más opera

cionales. 

Su eficiencia se mide por sus éxitos hacia el exterior y no 
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mentos y procedimietnos. Sus decisiones más important~s son 
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sus decisiones estrat~gicas, que tienen que ver con la bGsqueda 

y selección de las oportunidades de ampliar su ámbito de relevan 

cía. 

Eota planeación como función orgánica, supone aptitudes de 

orgi:IIlización como: 

La capacidad simultánea de asumir riesgos, y utilizar a la 

vez un sistema racional de toma de decisiones, 

Conocimiento de los resultados de las decisiones, 

Responsabilidad individual. 

Dirección por objetivos. 

Trabajo en equipo 

Establecimiento de relaciones positivas. 

Dirección centrada en la tarea y en el grupo. 

El modelo básico de intervención que se utiliza para los pro

cesos de innovación es la investigación-acción. 

Dicho modelo se constituye principalmente, de las siguientes 

etapas: 

1. Un diagnóstico preliminar; 

2. Recopilación de datos a partir del grupo en el que se in
terviene; 

3. Retroinformación de los datos al grupo en que se intervie-

ne, 

~. Exploración de nuevos datos por el grupo; 

s. Planeación de la acción, y 
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6. Acción. 

Al respect:o se .:i.firma q\1e ..:il mej ;)r:\miento de una organización 

me.Ji.ante la ir.vesti i1ación-acción, se crmceptualiza como de e arro

llo nrBanlld~lonal. 

En e.:;te sentid.), se define al desarrollo organizacional como: 

" ••• un esfuerzo a largo plazo tendiente a perfeccionar los 

p1•ocesos de resolución de problemas y de renovación ••• apli

cando llna administración más eficiente y de mayor colabora-

ción, basada en la forma de pensar del organismo (haci&ndo~e 

especial hincapiG en la cultura de grupos espec!ficos de tra

bajo, contando con la ayuda de un agente de cambio o "catali

zado~> y mediante el empleo de la teor!a y la tecnolog!a de 

las ciencias aplicadas de la conducta, incluso la inveatiga

ci6n de las actuaciones 11 , ( 
2 7 > 

Las intervenciones de desarroHo or¡anizacional se caz.acteri

zan y ae diferoencian de intervenciones de otro tipo en lo si

gu ientc: 

Se hace 'nfasia, aunque no exclusivamente, en los procesos 

or¡~nizacionalea y grupales y no tanto en contenidos¡ 

Se hace énfasis en loa equipos de tz.abajo, como la unidad el~ 

ve para el aprendizaje de medos más eficientes de comportamiento 

crganizacional; 

Se hace énfasis en los estilos p&rticipativos y col9borativos 

de dirección; 

Se h•ce énfaaia 1 no tlUlto en mejorar la oz.¡anizaci~n adminis

trativa, si no la organización total considez.ada como un sistema 
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Se utiliza la acci6n investigación¡ 

Se recurre a un catalizador; 
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Se considera el esfuerzo de cambio como un proceso dinámico. 

Hay que observar que un mayor ~nfasis en las relaciones huma

nas no es característico distintivo del desarrollo organizacio

nal aunque sea un elemento importante de su estrategia. 

Un programa de acción de desarrollo organizacional se basa 

necesariamente en información válida sobre el statu quo de la 

instrumentación, sus problemas actu.ales, oportunidades, y accio

nes que se realizan; es decir, interesa saber todo lo que se re

laciona directa o indirectamente con el grado de orientación ha

cia los objetivos así como el grado de su logro, Se requiP.re 

por tanto, un diagnóstico basado en una doble necesidad: 

Necesidad de conocer el estado actual de las cosas; 

Necesidad de conocer los efectos o consecuencias de las ac

ciones. 

El diagnóstico se puede llevar a cabo en dos áreas ~uy amr 

plias: 

El área de los subsistemas. Estos pueden ser detectados. se

gún la perrinencia que presenten para el sistema total. Pueden 

ser, por ejemplo, los grupos naturaleR de trabajo (como los de

par'ta11&ntos y las divisiones); pueden ser los niveles jer,rqui

cos (como los jefes de departamento, directores, directores ge

nerales); tambi€n puede escogerse el subsistema objetivos, el 

subsistema tecnológico, el subsistema d~ la estructura, el sub-
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sistema recursos humanos, etcétera, 

En el Srea de los procesos, s~ trata de los procesos de toma 

de dec.isiones, de comunicaciones, de relaciones entre grupos, 

soluci6n d~ conflictos, establecimiento de objetivos, proceso de 

planeación, etcétera. 

En la práctica se mezclan las dos áreas; dependiendo de la e~ 

tratégia de intervención, se puede enfatizar la acci6n sobre 

grupos claves o sobre procesos globales o particulares, pero 

siempre el diagnóstico consi~tirá en una interrogaci6n sobre qué 

se está haciendo y cómo se está haciendo, 

Es importante señalar que el diagnóstico siempre supondrá la 

utilización de dos enfoques: un enfoque normativo que se refiere 

a cómo deber1a realizarse el proceso y un enfoque descriptivo 

que se refiere a cómo se está realizando el proceso, Ambos en

foquea se fundamentan, en cuanto a sus contenidos, en las apor

taciones más recientes de las ciencias del comportamiento tanto 

básicas como aplicadas. 

Tambi,n, dentro de las herramientas de diagn6stico existen 

tabla~ heur1sticas para ayudar a operacionalizarlo, Se presen

tan en una columna las unidades de diagnóstico (en base a siste

mas, •ubsistemas, o procesos) relacionadas con columnas donde 

viene la información t1pica a recabar y las ticnioas recomenda

bles para hacerlo, 

En el Desarrollo Organizaoional no sólo son importantes los 

re•ultados del diagn6stico, sino que tambian ee importante cómo 
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es recopilada la ir.formación y qué se hace con ella. Estas ca

racterísticas esenciales del diagnóstico se relacionan causalme~ 

te con la eficiencia de la estrategia del desarrollo organizaci~ 

nal como w.etodología de cambio. 

LA ACCION, 

El desarrollo organizacional es un proceso para que la organl 

zación mejore sus capacidades de adaptación, de solución de pro

blemas y ce establP.cimiento de objetivos. Esto se lleva a cabo 

a través de una serie de actividades estructuradas, que se rela

cionan directa o indirectamente con acciones de planeaci6n, ac

ciones de ejecución y acciones de evaluaci6n, 

El énfasis er. las acciones de planeación y en las acciones de 

ejecución ~s ~na ceractc~íst~ca di~tjntiva del desarrollo orga

nizacional. La separación que prevalece en otros contextos edu

cativos, inclusive en la universidad, entre aprendizaje y prác

tica, es minimizado al máximo en las intervenciones. 

Generalmente hay dos objetivos inmediatos 

des de una-intervención: 

Un objetivo de aprendizaje o educacional, y 

en las activida .. 

Un objetivo de realización de una tarea institucional. 

Por otra .parte, las intervenciones en el proceso de solución 

de problemas sie111pre van dil'igidas a solucionar problemas rea

les, no abstractos ni hipotéticos, Tampoco se reducen a confe

rencias sobre el tema, sino que tienen que ser actividades en el 
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mismo medio natural, dond~ existen los problemas y donde se en• 

cuentran los involucrados, minimizando así problemas de trans

ferencia del apr•endizaje, Por lo mismo, se utilizan varios mo

delos de aprendizaje no sólo uno. 

Los programas de acci6n del desarrollo organizacional se de

ben relacionar con objetivos y metas explícitos de la institu

ci6n, con el cuidado de traducir los objetivos en acciones y 

comportamientos observables, y si es posible medibles, Pregun

tas como éstas son centrales: ¿qué implicaciones tiene esta ac

tividad con respecto al logro del objetivo establecido? ¿qué 

parte de contribución le toca a mi g~upo? dados varios cursos de 

acc:i6n, ¿cuál es el mds apropiado para conseguir la meti'\? 

r1 diagnóstico, la acción y el establecimiento de objetivos 

se estrechan íntimamente en programas de desarrollo organizacio

nal. Las actividades de diagnóstico son precursoras de la ac-. 

ci6n y ~sta es evaluada ~n función de su contribuci&n al objeti

vo, Este, a su vez, es evaluado en funci6n de si se alcanza o 

n6, y si es traducible inmediatamente en un programa de acci6n 

o no, 

El mantenimiento del proceso, 

La importancia de este componente, reside en que es el meca

ni1mo para establecer la medida del 'xito o del fracaso de los 

e1fuerzos de desarl'Ollo en un momento dado, Se establece si la 

intervención es relevante y oportuna, si produce los efectos que 

•• querian o tiene efectos no espera.dos, si continGa el compro

mieo de la• autoridades, si el papel del consultor esta bien 

,. 

' 
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desempefiado, etc. 

~.3.· EVALUACION EDUCATIVA 

La evaluación debe ser considerada desde la planeación a fin 

de establecer antes de la ejecución, la forma en que se irá co

rrigiendo o realimentando la acción a de~arrollar, 

El mejor tiempo para garantizar un adecu~do proceso de evalu~ 

ción de los planes, programas y proyectos es cuando se estable

cen los objetivos y metas de éstos; y consiste en anticípar cri

terios de éxito o indicadores que permitan, en el futuro, veri

ficar el grado de aproximAción o logro de los resultados busca

dos. 

El proceso de evaluación, se refiere a las previsiones, cri

terios, indicadores y procedimientos mediante los cuáles se ve

rifica el nivel de logro de los objetivos y metas que persiguen 

los planea, programas o proyectos; así como el aprovecham¡ento 

que se hace de esa información para mejorar los servicios y la 

toma de decisiones, 

Como evaluación educativa en t6rminos generales se entiende 

al proceso si1tem&tico y permanente que permite controlar y re

alimentar el quehacer pedagógico, necesario para la toma de de

cieionea. 

JA evaluación por lo tanto debe considerar a todos los ele

mentos del sictema institucional! alumnos, autoridades, instan

cias, prosra .. s, materiales, instalaciones, mltodos, t&cnicas, 
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como intervinjentes y determinantes en el acto evaluatorio, con

sistente en confrontar los cates obtenidos con los resultados 

eoperados, sin deLJcuidar por ello el proceso, 

Po~ otra parte también se le conceptualiza co~o el proceso de 

juzgar el valor o la cantidad de algo pov medio de una cuidado

sa medida, las actividades rr.ediante las cuales el maestro o cual 

quier otra persona relacionada con la educación trata de medir 

el proceso del aprendizaje o de una situación educacional deter

minada, 

De las dos concepciones anteriores, la primera, se ubica en 

el sentido macro, para llegar a situaciones educativas m.Ss espe

cificas. 

A manera de conclusión, se puede considerar a la evaluación 

educativa como un proceso de investigación sobre una instituci6n1 

programa, material o acción pedagógica. Dicho proceso parte de 

un anllisis sistem(tico del objeto de estudio, d• sus rela-. 

ciones entre los elementos que lo integran y al exterior con 

otros fenómenos o situaciones. 

Una vez definida la evaluación como un proceso de investiga

ci6n por los ele111entos te6rico-metodol6gicos que la caracter!

zan, algunos autores le denominan investigación evaluativa de la 

educación. 

l• evaluaci6n o investigación evaluativa se caracteriza por 

ser una forma de investigación orientada a la toma de deciaiones: 

por ello la evaluación es generalmente considerada una fonna de 



!.14 

investigaci5n aplicada, Su prop5sito, en la Tccnolotii!'t y C(J:::U."lica

ción educativ::i.s es sobre el valo;r del programa, actividad o 

producto y sobre las acciones que deben tomarse para mejorar su 

eficiencia, eficacia o pertinencia. 

Bajo esta perspectiva, el evaluador busca contribuir a la so

lución de problemas prácticos encontrando la mejor decisi6n, 

Para ello describe el fenómeno en particular en relaci6n con una 

o más escalas de valores u otros criterios de tipo normativo, 

En esta tarea el investigador podr!"' llegar a formular relacio

nes lineales de causa-efecto entre dos o'mis variables, o expli

car sistem&ticamente el fenómeno en estudio. 

Entender evaluaci6n como investigaci6n, no implica limitar a 

esta primera a esquemas r!gidos de investigaci6n, 

Maritza Barrios, presenta una clasificaci6n sobre diversos 
(28) 

modelos y enfoques con respecto a la evaluación, 

- Evaluación· como la opini6n o cr!tica del exper.to, 

- Evalaución como medición, 

- Evaluación como la comparación de datos sobre resultado• 

con objetivos previamente especificados. 

- Evaluación colllO el proceso de identificaci6n y recolección 

de información pertinente para la toma de decisiones, 

- Evaluación como la recolección y anllisia de infol'ftlllci6n 

para determinar la calidad del funcionamiento y el valor 

del impacto de un programa. 
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- Evaluación como el proceso de descripción e interpretación 

cualitativa de un programa, 

EVALUACION·.GOMO LA OPINION O CRITICA DEL EXPERTO, 

Bajo esta concepción, la evaluación es sinónimo de juíi:cio del 

experto o conocedor de la teoría y práctica educativa, en rela

ción a la calidad o efectividad de la institución, progralllA, ma

terial o actividad objeto de estudio, Este enfoque se basa en 

el supuesto de que el mejor Juez es el experto en el &rea a ser 

evaluada, sin importar la claridad de los supuestos, datos o cri 

terios utilizados para arri~ar a las conclusiones, De hecho, no 

existen reglas o metodologías predeterminadas para llegar a un 

pronunciamiento, ni se exige la identificación explícita de los 

valores que conforman la base del juicio, o las. normas de cali

dad utilizadas. 

EVALUACION COMO MEDICION 

La evaluación se define con~ la medición de resultados o efe~ 

tos, utilizando para ello algún tipo de inat•umento, 

En este enfoque el distño básico de evaluación comprende tres 

etapas: 

a) identificación de los atributos a ser medidos; 

b) diseño o selección de '•instrumentos apropiados de medición, 

y 

c) comparación de los resultados con normas, 



E"{ALUACION COMO LA COMPARACION DE DATOS SOBRE RESULTADOS CON 

OBJETIVOS PREVIAMENTE ESPECIPICADOS, 

En este modelo la evaluación constituye un proceso ~ara deter.:. 

minar en que grado se han logrado ios cambios de conducta especi

ficados en un programa, 

Se consideran las siguientes etapas: 

a) Identificación de los objetivos del programa o actividad. 

b) Identificación de las variables que afectan los resultados. 

c) Seleccipn de t'cnicas y disefto de instrumentos para reunir 

el juicio. 

d) Comparación de los datos sobre resultados, con los objeti-

vos y normas. 

EVALUACION COMO EL PROCESO DE IDENTIFICACION Y RECOLECCION 

DE INFORHACION PERTINENfE PARA LA TOMA DE DECISIONES, 

En este modelo se define a la evaluación como el proceso de 

selección, reco~ecci6n y procesamiento de información pertinen

te para la evaluación de decisiones alternativas, Esencialmente 

se postula una 'plicación de los conceptos b&sicos de la teor1a 

de sistemas a los procesos administrativos de un prog~ma y al 

tipo de decisiones que ca~acterizan cada procesu. Asf se dis

tingue entre decisiones de planificaci6n, disefto u organización 

de recursoA, de implementaci6n y de revisión del pro¡rama, 

A eRtos cuatro tipos de decisiones, de acuel'do con Staffle-'· 

beam, corresÍ>onden cuatro tipos de evaluación; de contexto, in-
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sumos, procesos y productos, 

Evaluar el contexto significa idcnt;i.ficari necesidades insa.;,. 

tisfechas, oportunidades y problemas, Los resultados orienta

rían en ·la selección de objetivos (decisiones de plan~ficación) 

La evaluación de insumos consiste en el análisis de estrate

gias para organizar los recursos disponibles, Se apoyan con 

ello las decisiones del proceso de formulación de proyectos y 

especificación de acciones para el logro de los objetivos (de

cisiónes de· diseño), 

Con la evaluación del proceso, o seguimiento de 14 implemen

tación del o los proyectos, se contribuye a mejorAr las decisi2_ 

nes relativas a la administración y ejecución, 

Finalmente, en la etapa de evaluaci6n del producto, se iden

tifican y evalGan los resultados para as! apoyari decisi~nes de 

revisión y modificación del programa, 

EVALUACION COMO LA RECOLECCION DE ANALISIS DE IHFORHACION 

PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL FUNCIONAMIENTO Y EL VALOR 

DEL IMPACTO DE UN PROGRAMA 

Esta concepción de la evaluación amplía el campo de acción e 

introduce flexibilidad tanto en el disefto como en la selección 

de las tlcnicas de evaluaci~n. 

EVALllACION COMO EL PROCESO.DE DESCRIPCION·E INTERPRETACION 

CUALITATIVA DE UN PROGRAMA 

Los argumentos principales para definir la evaluaci8n como 
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la descripci5n e interpretaci~n cualitativa y comp~ensiva de los 

programas educacionales son los siguientes; 

a) La mayoría de los sucesos más importantes que ocurren 

en el ambiente educativo no son medibles en forma obvia¡ 

estos sucesos se manifiestan en actitudes, expectativas 

e interacciones. El evaluador debe desectrafiar lo que 

realmente ocurre en el programa, aislar SUR elementoR 

más significativos, delinear ciclos de causa-efecto y 

comprender las relaciones entre el programa y las res

puestas de los individuos. 

b) Para ~ue la evaluaci~n tenga significado, el investiga

dor debe tratar de capturar la gestalt de la~ activida

des program~ticas y sus resultados, utilizando un enfo

que metodol5gico de tipo holístico o global, y evitan

do centrar la investigaci6n e~ un grupo l'f',durido de va~ 

riables. El trabajo del evaluador consiste en constru

ir un cuadro total que se expanda y modifique constant! 

mente, a medida que acumule observaciones e informaci6n. 

En este enfoque, el interSs b&sico del evaluador es la des

cripci6n e interpretaci6n de eventos,· m&s que la medici6n y 

predicci6n. Las estrategias cognocitivaa que SP utilizan en es

tos proceso pertenecen al paradigma de investigaci6n alternativo 

basado en la observaciGn directa y participante (paradigma ho

lÍRtiro-inductivo), 

En funci6n al análisis de los modelos que anteriormente se 

describen, la autora citada, presenta algunas conaid~raciones en 



torno a los criterios pa~a definir el cv~tenido e~ la evolución 

as1 corno algunas e~trategias, 

1 o dnterior se I'ep11esent~ gráficamente media.nte el siguiente 

CU4dl"O: 

CRITERIOS PARA LA DEFINICION DEL CONTENIDO 

CRITERIOS 

1. Objetivos 

2, Aesul tados 

), Hlp6te1l1 funcionales 

lt, Decl1 Iones 

$. Probleus 

6, O.tot y observaciones 

DE LA EVALUACION 

ESTRATEGIAS 

1, Evaluacl6n prevl1mente fol"l!lll1dos y expre· 
sados en los doc11111ntos relativos al pro· 
grama, 

2, El evaluador ldentlflGa y define 101 obje· 
tlvos antes de proceder al dhello del es· 
tudlo, 

), Identificar los resultados del progr...,., 
lt, El evalu1dor deja que 101 lntruirentos de 

medición dlsf>Onlble1 determinen 101 resul· 
tados que 1efan evaluados. 

5, Establecer las pregunt11 y problemas de: • 
evaluacl&l utilizando la teorFa de •celan 
lmplfclta. en el programa, 

6, Utilizar I• perspectiva te6rlca del eva• 
luador espeel1ll1t1 o experto sobre la 
materia, 

7, Identificar las decisiones que 101 1dllllnl1 
tradores deben to1111r, -

8, ldentlflc1r los temas de dlscusldn y 101 
problemas que perciben los adlllnlstraclores 
101 funclon•rlos y los beneflcl•rlos del 
progrMI!, 

9. Observar, an1ll~1r e Interpretar lo que el 
Investigador ve, 

JO, Formul•r ""ª 1111tlfor1, esto es, ldentl fl-t .. 
car acciones y eventos que pare"" anato
gos a 1ltu1clones y• conocidas y que par· 
mlten el r1zon1mlento y reflextcSn sobre 
cos1s no t1mlll•res, •partir de lo que es 
familiar, con 11guna organlzacl&!, 
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Los procedimientos e instrumentos de evaluación, varían en nú

mero y condiciones según l.os propósitos, naturaleza y circunstan

cias de la misma. 

Tambien uno de los propósitos de la evaluación es el de sumi

nistrar datos para diagnosticar problemas educativos. Durante 

el diagnóstico educacional se trata de identificar la naturaleza 

y las causas de las diferentes situaciones, con el propósito de 

atenderlas, específicamente por medio de procedi~entos y mate

riales adecuados. El diagnóstico trata no tanto de explicar los 

problemas sino más bien corregirlos o prevenirlos. Uno de los 

pasos del diagnóstico consiste en determinar las causas que están 

detrás de los síntomas; el objetivo inmediato del diagnóstico es 

la resolución de problemas, pero el mediato es la prevención. 

Para la detección de los prob~emas pueden emplearse varias 

técnicas e instrumentos, entre ellos, la observación y las entre 

vistas, 

Uno de los aspectos que se consideran de mayor inter's en el 

proceso de diagn6stico, es la investigaci6n dé las causas u ori

gen de la situaci6n que se esti estudiando¡ en este sentido se 

recomi•nda el disefio de instrumentos e~pec!ficos, 

Otro de los propósitos de la eval~aci6n educativa es fundame!!. 

tar las bases para una adecuada supervisi6n, entendiendo a asta, 

como la asistencia y apoyo que es proporcionada al personal di~ 

rectamente involucrado con las tareas educativas¡ a fin de que 

realicen mejor su función. 

A partir de una evaluación adecuada y aistem~tica de todos 
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los factores que intervienen en el proceso educativo, es posi

ble orientar apropiadamente al personal para un mejor desempeño 

de sus actividades, 

La evaluación por tanto puede recaer en diferentes objetos o 

tener variados propósitos: el sistema educativo globalmente con

sider~do, la ~dministración escolar, el personal docente, los 

procedimientos de en~eñanza, los planes y programas, el aprendi 

zaje de los alumnos, las instalaciones entre otros, En funci6n 

de estos objetos es factible enjuiciar, utilizando diversos cri

terios y valoraciones: la utilidad, el rendimiento, la eficien

cia, la educación, la flexibilidad, la orientaci6n¡ etc. 

La eval~ación como proceso continuo ha de estar presente en 

todas las etapas del sistema educacional. No se debe considerar 

a una actividad final, ya que la mayoría de las situaciones edu

cativas incluyen subobjetivos. o metas secundarias. 

4,4, EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Hablar de evaluación del aprendizaje implica ubicarse a par

tir de la práctica docente y enten·der a dicha evaluaci6n como 

una actividad inherente al proceso didáctico, 

Por lo anterior, se considera necesario presentar el concepto 

de aprendizaje entendido éste como un proceso mla que como un 

resultado; as! una persona aprende cuando plante5'.tludas, fol'lllula 

hip5te1is, retrocede ante ciertos obstáculos, arriba a conclusio 
. -

nes parciales, m1ni~ula objetos, verifica en una práctica sus 

conclueionee, etcatera. A putir de ello, se producen modifica-
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ción tanto a nivel conductual como en sus estructuras internas, 

Ahora bien, el profesor antes de seleccionar la ectrategia 

metodol6gica y las técniras para cualquier acción evaluativa, ne 

cesita formularse cuestiones sobre la naturaleza del objeto de 

estudio de la evaluación: el aprendizaje, 

Asimismo, es necesario que conciba al alwnno como una totali

dad, que entienda al-aprendizaje como proceso y, sobre todo, que 

parta del reconocimiento de la complejidad del ser humano. 

La evaluación se constituye en un proceso de investigación que 

estudia, de acuerdo a D!az Barriga, las condiciones que afecta

ron el proceso de aprendizaje, las maneras como &ste se originó, 

as! como, aquellos apr~ndizajes que, no estando previstos en los 

programas, ocurrieron en el proceso grupal, 

En este sentido se plRntea el compromiso de la participación 

real de todos los involucrados en una interacción que los con

vierta, alternativamente, en sujetos y objetos del proceso de 

evaluación. 

Esta participación eatar!a definida aqu! un ejercicio compar~ 

tido por todos los implicados en el proceso, de tal manera que 

su producto sea un nuevo proceso, iniciado, conocido y realizado 

por los participar.tes, 

En este contexto se ubica el docente y alumnos como seres so

ciales, donde se Valora la importancia de aprender a interactuar 

en grupo y niveles con otros mediante un objetivo com(in, el obj!_ 

to de aprendizaje, 
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Px"ofesor y alumnos, asumen una tarea de elaboraci6n 

que da lugar a la transformaci6n de sus pautas de conducta, En 

esta elaboraci6n, el análisis de los obstáculos y del proceso 

mismo de aprendizaje son decisivos, pues de él depende en gran 

parte que se logre una clara conciencia del caso, una capacidad 

cr!tica y las acciones para 1119dificar, en primera instancia, 

nuestras actitudes y, en segunda, para influir en los procesos 

sociales. 

Las dificultades advertidas en el proceso de aprendizaje de

ben ser toma.das como un aspecto esencial del mismo, ya que su 

desconocimiento oculta la posibilidad de llegar a descubrir que 

el aprendizaje es un acto de permanente cuestionamiento, 

La acci6n del docente, encA111inada a la producci6n de aprendi

zajes socialmente significativos en los alumnos, genera también 

cambios en ,l, ya que l• posibilita &;•aprender de la experien

cia de eneeftar, por la confrontaci6n de su teor!a con su prácti

ca. La participaci6n de los alumnos en es'te proceso·;¡ decisi

va y significativa pues durante el proceso de aprendisaje, "en-
--- --- -- ···- - -·--·-· -

aeftlsl", es decir, intervienen en los pnioeaos de apninder del profeeor. 

As! la evaluaci6n en su di._ensien grupal, SP. preocupa funda

mentalemtne por estudiar el proceso de aprendizaje en su totali

dad, A partir del conjunto de factores que intervienen en su 

desarrollo, para favorecerlo u obstaculizarlo, revisa las con.di

ciones que prevalecieron en el proceso grupal, las situaciones 

tanto propicias como conflictivas al emprender la tarea y las 

situaciones suscitadas en la din&mida del trabajo colectivo. 
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Evaluar' el prooceso de cnscñan:=a-aprendizaje significa ponclt!

l'ar (colectiva e indi'.dc!u,1Jmente, total y parcialllllflnte) los re

sultados obtenidos de la actividad que conjunta a profesores y 

alumnos en cuanto al logro de los objP.tivos de 111 educación. 

Por ello, es importante tomar en cuenta los siguientes aspee-

tos: 

• ¿Se est&n logrando o se lograron los objetivos plr1.neados 

pat'a e 1 euros? 

, ¿Son adecuados los procedimientos de enseftanza? 

, ¿Est~n los alumnos en condicicnes de proseguir en el apren

dizaje? 

• ¿Est&n adecuadamente planeados los programas de estudio? 

, ¿son realistas los objetivos propuestos? 

De lo anterior se infiere que la propia evaluaci6n quedar!a 

definida como el conjunto de operaciones que tiene por objeto 

determinar y valorar los logros alcanzados por los alumnos en 

proceso de aprendizaje, con respecto a los objetivos planteados 

en los programas de estudio, 

Y por otr~ pa~te tambi~n hay que considerar el an!lisis del 

proce1<' de enseftanza-aprendizaje desarrollado en el curso, tanto 

en lo que respecta a la informaci~n y manejo del contenido, como 

al proceso seguido en el trabajo grupal, 

En funci6n a lo anterior, se hace referencia a tres tipos de 



evaluaci6n, mismas que a continuación s~ enuncian: 

- La evaluación diagnóstica, que se realiza al iniciar 

un curso, perimite conocer que conocimientos tienen 

los alurrnos antes de entrar al contenido del pro

grama,- ésto da pauta para saber si ya han cubier-

to con anterioridad algunos de los objetivos o si 

tienen lagunas en relación a ellos. 

- La evaluaci~n formativa se ubica dentro del curso, 

y permite saber en qué medida se han cumplido 

los objetivos del mismo hasta ese moemonto, o bien, 

si se tienen que hacer correcciones o regresar a 

algGn objetivo. 

- La eval11aci6n sumaria por su parte, se lleva a cabo 

al finalizar un curso, para conocer el nivel con el 

que los alumnos han terminado y de qu~ forma puede 

mejorarse el programa para un mayor rendimiento 

tanto del alUDno corno del maestro. 

Mediante la eval.uaci6n es posible: 
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• Conocer los resultados de la metodolog!a empleada en la 

enseftanaa y, en su caso, hace~ las correcciones de proce

dimiento pertinentes, 

• Realimentar •1 aecanismo de aprendizaje, ofreciendo al 

alumno una fuente extra de informaci~n en la que se rea

firmen los aciertos y corrijan loa errores, 

• Dirigir la atenci~n del alwmo hacia loa aspectos de mayor 



imput•tand.:1, conclusivos o centrales en el material de 

estudio, 
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, Orientar al alumno en cuanto al tipo de respuestas o formas 

de reacción de que él se esperan (lo que de paso implica 

orientación en lar. formas preferibles. del tratamiento y es

tudio, revisión de los materiales o ejecución de las prác

ticas correspondientes), 

, Mantener consciente al alu~no de su grado de avance o nivel 

de logre en el aprendizaje, evitándose la inmediata reinci

dencia en los errores y su encadenamiento, Pues se ha com

probado que en casi todos los tipos de aprendizaje se aume~ 

ta la efectividad y eficacia cuando se le informa al alumno 

acerca de sus progresos, 

, Reforz~r oportunamente las areas de estudio en que el 

aprendizaje haya sido insuficiente (detectable con relativa 

facilidad en el rendimiento grupal f~nte a los instrumentos 

de evaluación). 

Juzgar la viabilidad de los programas a la luz de las cir

cunstancias y condiciones reales de operaci6n <.posibilitán

dose las modificaciones y ajustes a partir de una evidencia 

de su necesidad), 

• Planear las subsiguientes experiencias de aprendizaje aten

diendo tanto a la secuencia 16gica de los temas, como a la 

coherencia estructural del proceso (manejando y adecuando 

el orden tematice y el ritmo de la enseftanza en cada mo .. n-
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to, conforme al resul~a,do del momento anterior), 

Al evaluar, también se realimenta la totalidad del sistema 

con información, que sera el punto de partida para modificar o 

afinar los planes previos (incluidos los objetivos), en una con! 

tante optimización del rendimiento y la eficacia del proceso, 

Asimismo, la evaluación se relaciona con los procedimientos 

de enseftanza y su selección, dado que sólo la cou.paración del. 

rendimiento obtenido mediante distintos procedimientos puede in

dicar objetivamente la preferibilidad de alguno o algunos sobre 

los dem4s. Sin evaluar, jamas se sabrá si los procedimientos 

empleados son los más adecuados para el logro de los objetivos 

'!n las c:i.rcllnstanciaR reales de operación 1 o si se deben ·sustit!!, 

ir o modificar para aumentar los m&rgenes de aprendizaje, 

Desde este punto de vista, la evaluación se relaciona con la 

planeación y la ejecución como parte de un todo absolutamente 

integrado en el que las opéraciones evaluativas le .posibilitan 

mejorar, perfeccionarse, ajustarse a los cambios, corregir los 

errores e inéidir en los aciertos, 
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5, UN CASO DE EVALUACION DE CURSO 

5, 1, EVALUACION DEI. CURSO DE GUIONISMO PARA RADIO Y TELEVISION 

5,1,1, PRESENTACION 

El objetivo fundamental que se persigue al dar cumpli

miento a la aplicación del proceso de evaluaci6n de 

los cursos es el de encontrar alternativas para la co~ 

tinua reviai~n y adecuación de los contenidos, estra

tegias y metodologías, 

La P.Valuaci5n conlleva el principio retroalimentario 

que favorece el an&lisis y modificaci6n, en su caso, 

de los diferentes factores que intervienen en el desa

rrollo del programa; con lo cual pueden identificarse 

aciertos y deficiencias de cuyo balance se obtienen, 

cada vez, mejores alternatiyas, 

El informe contiene los resultados de una encuesta de 

opinión, aplicada a los participantes en el curso 11Gui2. 

nismo para Radio y Televisi6n Educati"AS", al finali

zar cada una de las cuatro unidades contenidas en el 

mismo. 

5,1,2, MARCO DE REFERENCIA 

Con la seguridad de que uno de los principios titales 

de la educaci6n es el de mantener el esp!ritu abierto 

al conocimient?, entendido late como un ciclo dial,o

tico en permanente cambio y transfol'llltlci~n, se ha pre-
. ' 



109 

tendido brindar un primer acercamiento a la utiliza

ción de las técnicas de comunicación ele masas, con la 

finalidad de captar la er.orme potencialidad que repre

sentan para ser tratadas como valiosas herramientas en 

la creación y recreación del proceso enseftanza-aprendi 

zaje, 

5.1.3, COMPONENTES Y SUS OBJETIVOS, 

Con la intención de analizar los elementos que integran la or

ganización, desarrolo y evaluación de un curso, se determinaron 

los siguientes compoeentes y de cada uno se precisó su correspon

diertte objetivo: 

Programa de estudios,- Verificar .la pertinencia del programa 

en razón de sus dimensiones: congruen

cia externa y congruencia interna, 

Contenido,- Determinar la coherencia del paquete did&ctico 

con respecto a los objetivos propuestos, 

Participación del coordinador.- Conocer su desempefto como ob

servador del comportamiento 

de grupo y la relación con el 

logro de los objetivos. 

~~est~ participante,- Estimar la experiencia vivencia! del 

trabajo individual y de grupo, que le 

faculta para autoevaluarse en el pro

ceso enset1anza-aprer1dizaje, 
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Condiciones de operación,- Conocer las condiciones generaleR 

de trabajn en los eventos, a fin 

de determinar las posibilidades de 

rectificación o ratificacidn de 

las mismas, 

Materiales audiovis~ales,- Detectar el nivel de eficiencia en 

que se utilizan y pPomover su uso 

masivo. 

5,1.~. DIMENSION DE LOS COMPONENTES 

1) 11 rrograma de estudios". - Referido al establecimiento de una 

relaci6n entre el plan de estudi.os y las actividades con

cretas del docente; as! como lo relativo al análisis cr!

tico de la teoría y la práctica, aplicadas en el curso. 

2) "Contenido'~~- Relativo a la coherencia del paquete didácti 

co con respecto a: su comprensi6n, los objetivos enuncia

dos, el estudio de cada unidad y su aplicabilidad hacia 

el trabajo docente, 

3) 11Participaci6n de los coordinadores".'- Entendidos como fa

cilitadores del aprencizaje, observadores del proceso gru

pa J., infonnadores 1 propiciadores de la comunicaciSn y ase

sores del grupo, 

4) ~Maestros participantes",- Por lo que respecta a la intera=. 

ci6n que establezca a nivel personal con el grupo y su 

~rticipación en el desarrollo de las actividades seftala

dae en el mismo. 
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5) "Condiciones de operación''.- Abarcando las característi

cas de.organización y acondicionamiento material, 

6) "Materiales didS,cticos" .- Comprende las referencias sobre 

paquete didáctico y materiales audiovisdales utilizados 

en el curso. 

5.1.5, INSTRUMENTO DE EVALUACION 

La encuesta qued6 constitu!da por un cuestionario estructura

do en su mayor!a por preguntas cerradas, incluyendo una abierta 

para sugerencias sobre cada apartado, salvo el apartado seis que 

se integr6 con 2 preguntas abiertas, 

La distribuci6n de reactivos es la siguiente: 

1) Programa de estudios: 1,1. a 1,8 

2) Contenido: 2,1.a 2,5 

3) Participaci6n de loa coordinadores; 3, 1 a 3, 11 

4) Maestros participantes: 4,1 a 4,11 

5) Condiciones de operaci6n: 5,1,a 5,7 

6 h·Materiales did&ctico1: 6, 1 y 6, 2 

La escala considerada para la encuesta, tiene la siguiente in

terpretaci6n: 



DEFICIENTE REGULAR 

5 6 7 

BUENO EXCELENTE 

8 9 10 

CONNOTAr.ION 

ESCALA 

PROPORCION 

1 2 3 4 

Baja Alt~ 

Media 

Baja Alta Baja Alta 

Media Hedia 

s.1.s. ORGANIZACION y ANALISIS DF. DATOS 
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La encuesta se aplicó al totoal de 25 participantes en este 

grupo, en las instalaciones de la Direcci6n de Capacitaci6n y 

Mejoramiento Profesional del Magisterio, donde fueron ~tendidos 

en 10 sesiones diarias. 

Los resultados fueron concentrados en cuadros de doble entra

da que en la vertical contienen los reactivos considerados y en 

la horizontal, el nGmero de alumnos por grupo. LaR dos columnas 

fin~les, tanto vertical corno horizontal, de cada componente. es

tán referidas a la suma y promedio de las respuestas, con lo que 

se obtuvo la opini6n de cada alumno por cada aspecto de la dime~ 

si6n y la opini6n general por todo el componentt, 

S,1,7. RESULTADOS DE LA EVALUACION 

A) Resultados Globales por Componente, 

, Programa de estudios, obtuvo 8,70 de calificaciSn, por 

lo que se cataloga en el nivel de eficiencia connotado 

COlllO Bueno, 

, Contenido, con una calificaci6n promedio muy similar a 

la anterior, 8,62, alcanza el mismo nivel de eficiencia, 
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, Participación del coordinador, fue el elemento que en 

forma más definjda mostr5 un~ tendencia hacia la propor

ción alta de su intervaló, con un 8,85 de promedio y qu~ 

dando en el nivel de eficiencia, Bueno, 

, Maestro participante, en adecuada correspondencia obtie

ne un 8,71 de calificaci6n, Nivel de eficiencia, Bueno, 

, Condiciones de operación, El 8,55 que alcanza lo coloca 

en el mismo nivel de los anteriores componentes, 

Estos datos se encuentran concentrados en la gr&fica Nº, 1 

B) Resultados de los elementos considerados en la dimensi6n 

de cada componente, 

, Programa de estudios 

, Se lograron los objetivos de 1as unidadP.s con un 8,62 de 

eficiencia, 

, La correspondencia entre los objetivos y los contenidos 

de las unidades fue catalogada como Bueno, con un 8,84 

de calificaci6n. 

• Al finalizar cada unidad fue posible realizar las acti

vidades enunciadas en el progra~ con un 8,75 de eficie~ 

cia, 

• La concordancia de las actividades ,realizadas con las 

seftaladas en el programa, qu~d6 colocada P.n el nivel de 

eficiencia Bueno, con un promedio de 9,02, 
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, Se considera que el análisis de temas en pequeños grupos 

y plenarias es adecuado para este tipo de cursos, con una 

calificación de 8,82, lo que mantiene el nivel de eficie~ 

cja en, Bueno, 

, Saber si las técnicas utilizadas durante el desarrollo de 

las unidades favorecieron el aprendizaje del grupo, ob

tuvo calific~ción de 8,li2, 

, Con 8,li6 fue calificado el reactivo para conocer si el 

procedimiento de evaluación permitió verificar logros y 

corregir errorP.s, 

Estos d~to~ se encuenTran concentrados en la gr&fica Nº, 2, 

CONTENIDO 

• La información contenida en el paquete did4ctico tué 

clara y precisa para su comprensión en un nivel de efi

ciencia de 8,61, connotado como Bueno, 

, Con un 8,83 de calificación, se acepta que el contenido 

de las unidades es aplicable al trabajo docente, 

, En relación a la extensión, se considera con una califi

caoión de 8,57, que la información inclu!da en el paque

te didlctico 'ué adecuada para el estudio de cada unidad. 

, Queda detercinado que los contenidos desarrollados en la 

Unidad, responden a los objetivos enunc:iados, en un ni

vel de eficienci de 8,90, 
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Ver gt'áfica Nº, 2, 

PARTICIPACION· DE LOS COORDINADORES 

, Se reconoce que los coordinadores permitieron el análisis 

de diversos enfoques al plantearse éstos en el tratamien

to de los temas, con un nivel de erlciencia correspondie~ 

te a la calificaci5n 8,73, 

, La participaci6n de los coordinadores en las sesiones fué 

importante para lograr converger en las puestas en común 

segan atestigua el nivel de eficiencia comprendido en la 

calificación 8,66, 

, Se acepta que los coordinadores propiciaron el diálogo y 

la discusión de los aspectos tratados, en un nivel de 

eficiencia Bueno (8,85), 

, Las opiniones coinciden en promediar con un 8,87 el hecho 

de que los coordinadores auxiliaron y retroalimentaron a 

los equipos, 

Asimismo, se califica con 8,89 que animaron y favorecie

t'<ln la expresión de los participantes, 

, Con 9,03 1 que dieron info~maci6n cuando les fué solicit! 

da, 

, Con 8, 79 lograron que en el grupo se cre11ra nn ambientP. 

de reflexi6n, 

• Que pennitiel'On que el grupo participara en la toma de 



decisiones µara el desarrollo del curso, obtuvo nivel 

de eficiencia, Bur.no, con la calificaci6n 9,9 .. , 
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• Que promovieron el estudio y análisis de los temas se ca

lif iCÓ con 8, 80, 

• Y que trataron de Qquilibrar el hablar y el escuchar en 

la participacicSn grupal, con a. 98 

Ver gr&fica 2 

MAESTROS PARTICIPANTES 

• Un 8,83 es la calificaci6n con la que los asistentes re

conocen la oportunidad de exponer sus puntos de vista en 

relaci5n a los temas, 

. La participaci6n de los integr~tes del grupo, incluyen

do la del coordinador, facilit6 la co.Prensi6n de los 

contenidos, alcanzando un nivel de eficiencia Bueno, y 

la calificaci6n es de e.so, 

Que las lecturas realizadas en las sesiones favorecieron 

la participaci6n 1 queda con una calificaci6n de 8,32 en 

el nivel de eficiencia Bueno, 

• Un 8,66 obtiene el reactivo referido e que el intercam

bio de informaci6n y experiencias en el trabajo de ~qui

pos y de grupo crearon un ambiente de reflexi6n. 

, rn la proporci~n alta del intervalo que comprende el ni-
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• vel de eficiencia Bueno, encontramos la calificaci6n de 

B,62 expresando que la pa:rticipaci6n de todos cre6 un 

ambiente favorable para que se diera la comuniaaci6n. 

, Se acepta que los procedimientos de trabajo originaron 

que el grupo fuera cada vez menos dependiente de la opi

ni6n del conductor, con un 8.5~ de ca1ifioaci6n, 

, Talllbi~ roesulta satisfactoria la afirmaoi6n avalada con 

8,57 reepecto a que en el trabajo de grupo hubo interas 

por> pensar .Cs en e1J:¡¡nosrtro1 que en el yo, 

, Con un a.78 se considera que los equipos fueron una im

portante.. f'uente de infor>maci6n, 

, Con 8,9, ae calific6 el~que las actividades, la partici

paci6n y l.a informaci6n hicieron compartir la bGaqueda 

del logro de loa prop6aito1 del curso, 

, Y con a.12, se admite que hubo eatisfaccidn 1••80n&\ en 

1.aa conr.lu•ionH ~ que se lle"' dentro del ¡rupo, en r-e

laci6n a los procedimientoa para el tr«bajo y en cuanto 

a loa t... tr«tadoa. 

Estos datos •• hallan concentNdOI en la 
1
gr&fioa 2 

CONDICIONES 1IE OPERACION 

• Que lo• cnsant1adorea del evento proporoional'On la in

fol'lll&ci&a auf ioiente acerca de 1&1 caracter!sttca1 del 

curio •nt .. de 1u inicio, tua catalogado en el nivel de 

eftciencM& bueno, con una calificaci6n de 8,53, 
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, Un reactivo que aparece en el lín:ite superior del inter

valo que connota el nivel de eficiencia Bueno, es el re

lativo a.l reconodmiento de que el inter~s por partici

par en este curso fue debido a iniciativa pe:rsond y ob

tuvo una caÚficaci~n de 9, 16, 

, Con un 7,91 de c~lificación se establece que el funcion! 

miento del aula en lo general, fue adP.cu~do para el des! 

rrol lo de las actividades, 

, Con B,37, que las condiciones de la sede favorecieron el 

buen desarrollo del curso, 

, Con 9,42, la m&s alta calificación obtenida por reactivo 

alguno, se admite que la creación de este curso responde 

a las necesidades de la instituci6n, 

, Y con un 7,92 se califica el hecho de si el material de 

estudio fue entregado oportunamente, 

Ver gr,fica 2, 

MATERIALES AUDIOVISUALES 

• Las respuestus a las dos pregun~as abiertas que contenfa 

este apartado, revelan lo siguiente: 

1, Opiniones sobre el paquete didlctico 

- Fué claro y preciso en función del pJ>esente curso; 

breve y sustancioso; estl completo; buena presenta

c.i6n, atractivo, 
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- Requiere algo m~s de con tenido científico 

- No fue cntrega,do a tiempo 

:~. Opiniones sobre materiales audiovisuales 

- Muy interesantes, atractivos, buenos 

- Insufiecientes, escasos 

- En algunos momentos hubo saturaci6n 

- Debe revisarse su funcionameinto con anticipaci5n 

para evitar pSrdida de tiempo, 

- La asistencia al ILCE, result6 sumamente motivante 

y de gran experiencia (con respecto a estos materia

les) 

Ver gráfica 2, 

En lo que se refiere a procedimientos ~ue favorezcan la par-

ticipaci6n del grupo, loa reAultados son1 

- Limitar el nGmero de integrantes por equipo 

- Organizar los equipos por horarios y afinidades, 

- Que se realicen lecturas previ~• para tener m&a elemen-

tos de part~cipaci6n. 

- (Promover) tareas de tipo creativo. 

- Realizar m&s pr&cticas. 

- Que se hagan reapetctr las ":regla" del. juego" deRde el 

inicio del curso. 
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- La élpertu11a e intcgra,ción ~l gr1~po del o los conducto

res 

- Manejar bien el grupo, 

- Precisión en las actividades 

- Elección correcta de los participantes 

- Aplicar t&cnicas de integraci6n. 

Para mejorar la organización de los. siguientes eventos se 

anotaron estas observ4cioncs: 

- Hace fftl ta tiempo para exponer los trabajos C.planear me

jor los temas de participación de cada equipo en las ac

ciones pr&cticas), 

- Dedicar 2 semanas a radio y 2 a televisión, 

- Se debe conta.r con un local apropiado 

- Que se den a conocer con anticipación 

- Entregar • tiempo el. material 

- Detección de necesidades 

- Selecci&n de participantes 

- Homo¡eneid•d del grupo j>or cu•nto a horario Cya que al 

cesintegrarse los equipos, los que quedan cargan con ·la 

. reapons•bilidad y al presentar los trabajos no estl.n de 

•cuel'(So), 

- Elevar el nivel de los contenidos en funciOn de un per-
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- Producción efectiva; (.salir al aire en radio y T, V, no 

quedar.m simples ensayos), 

C) DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS SE OBTUVIERON LAS SIGUIENTES SU

GERENCIAS; . 
1.- Para reestructurar el programa 

- Que se precisen las t'cnicas grupales de la prime~a 

y segunda unidades, 

Debe organizarse un curso para quienes no tienen in

fo1'11\aci6n previa y otro para quienes ya la tienen, 

- M&.s tiempo (para que se tenga m&s práct.ica en la . 

realizaci6n de guiones), 

- Un curso complementario para el manejo de aparatos, 

- Presentar impreso el programa, al inicio del taller 

- Definir con ml\YOI' precisi&n y exigencia el perfil 

de los altimnoa, 

- Cursos separados; Gui6n-radio-gui6n-T,V, 

2,- Para reeatructuraci6n de contenidos 

- Deben incluirse guias y (otros> textos~ 

- Incluir fuentes bibliogr&fic•• ~ue aumenten la in

for1111.ci&n sobre tCcnicaa para elabo~r el gui~n. 

- Incluir el esquema de la comunicaci&n de masa• de W. 
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Schramn en l<'\ primera' unidad y recopilar terminolo

g!• ~l final del pqquete en un glosapso de Audio y 

uno de T,V, 

- Los aspec~os técnicos deblm estudiarse pdctiaamente 

observando al personal c¡uG opera el equipo, . 

- Ocupar menos tiempo en la presentación del ciclo 

ccmunicati vo, 

- Incluir dgunos elementos de la linguflitica como as

pectos relevantes para trabajar los guiones (morfo

log!a 1 semántica, uso de la lengua, fonolog!a), 

3.- Para la coordinación de las actividades. 

- Que continúen los mismos conductares, que ya tuvie

ron experiencia, 

- Que las evaluaciones se haaan con el gc-'-"o en rela

ci6n a participaci6n 1 coordinaci6n, etc., para co

rregir fallas a trav&s de cada sesi6n, 

- Control adecuado de los equipos, no permitir divaga

cioneA co~ 110n6logos o ~i&logos, 

~.- Para mejorar los recul'lo• audiovisuales, 

- Darles mayor secuencia did&ctica 

- Utilizar aolaaente los nece1~ios 

- Abund•~ en .aterialea audiovisuales y aejorar la 
utJ:U.uci8n de apoyo• ceao ll•inas, letNl'09 1 etc. 
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5,1,8, CONCLUSION 

Como es fScil de observ•r, existe un equilibrio aJ:"lll6nico en el 

nivel de eficiencia Alcanzado por los cinco componentes~ tratados, 

lo que .:.pernite mantener todo el cul'so con un promedio general de 

8,68 connotado en la escala utilizada, como Bueno, 



10 

9 

E 8 

s 7 

e 6 

a 5 

4 

a 3 

2 

RESULTADOS GLOBALES DE COMPONENTES DEL CURSO 

• GUIONISMO PARA RADIO Y TELEVISION EDUCATIVA." 

1.70 &15 1.71 -- a.5!1 
1.12 

2 4 5 
,,,,,. .. ,. C111t .. l4I f'lftlcl- ......,, cu•lcloau • 

! .... le "' Col....., "8rtlci,..tl 011111cila 

OllO'ICA 1 

Promedio General 8.68 ~ 

ANUO 

N 
-1= 



10 

9 

E 8 

1 7 

e 6 

a 5 

4 

a 3 

2 

Promedios 

lllAFICA Z 

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CADA COMPONENTE DEL CURSO 

• GUIONISMO PARA RADIO Y TELEVISION EDUCATIVA . " 

·t 
·1· 

•• ;¡ 

PllOlllMIA • 
llMllOtl 

8.70 

1.11.11.au. 1.1 a.111 •• a.1 ua.r uu 1.• 

COllTllllDO MllTICl'llllCIOll - C IMIClll 

.. &.62 8.85 8.71 

. ' ••• 
' 1 1 

.................. 
CllllMCW.1 DI OfllHCIOll ::: 

8.55 

PROMEDIO GENERAL 

I AllllO 11 

Cll 



6, MODELO DI: PLANEACION Y EVALUACION DE 

LOS CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIOM 
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La importancia de un modelo para la planeación y evaluación 

de los curcos de c.1paci t<lción y actualización se fundaitenta en 

la necesidad de cumplir de manera no sólo cuantitativa sino cua

litativa con los propósitos Institucionales. En este sentido, 

cabe hacer referencia al impacto de los servicios, en el mejora

miento de la práctica docente y por consecuencia a la calidad de 

la educación en una de sus variables, 

La planeación como proceso, implica en este caso, e1 mejor 

aprovechamiento y optimización de los recursos disponibles;~una 

alternativa de investigación para conocer los problemas educati

vos y encontrar las v1as de atención, mediante la capacitación 

y actualización de los docentes as1 como un espacio para la re-

flexión y toma de decisiones sobre el papel educativo de la 

Institución. 

Es conveniente considerar la planeación a corto, mediano y 

largo plazo situación que orientará una evaluación más adecuada. 

6.1. JUSTIFICACION 

La Dirección de Capacitación y Mejoramiento Profesional del 

Magisterio, como Institución educativa, se constit~ye ~n un pro

yecto académico que se operacionaliza mediante los servicios que 

ofrece, En este sentido, se presentan algunos lineamientos de 

!ndole te6rico-metodol6gicos, mismos que en la medida de su apli 
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cación, pretenden ser enriquecidos, así como también próximos 

estudios. El pt'Oyecto que se presenta tiene como propósito ser 

un esquema de investigaci6n sobre el cual opera a nivel técnico 

los cursos de la DCMPM. 

La capacitaci6n y actualización del magisterio en servicio a 

nivel nacional representa un compromiso de repercusión social; 

ya que si bien hay escuelas específicas para la formación de 

maestros su preparación acad,mica no debe concluir aJ. terminar 

dicho nivel; ya que para el ejercicio de la prlctica c'locente se 

requiere de una constante reflexión teórica, intercambio de exr 

periencias, experimentación de nuevos métodos, etc,, situación 

que ea posible mediante la participación en cursos. 

Por otra parte, el profesor, tambi&n necesita conocer todas 

aquellas propuestas y cambios que se han realizado en el ámbi~o 

pedagógico. Para así dar respuesta a necesidades concretas que 

la realidad educativa demanda, 

AsimisDO contar ex>n las herramientas te6rico-metodol6gicas 

que le pel'lllitan no s6lo actuar en el presente, es decir, no dar 

respuesta a una situaci6n inmediata sino ir m&s allá para pre

pararse él y sus alumnos ante el cambio, 

Bajo este enfoque, se hace referencia a una pr&ctica docente 

alternativa donde maestro-alumno-comunidad manejan, en la medi

da de lo posible, su realidad inmediata y actúan de una manera 

'n!lfl.exiva:y consciente. 

En este sentido no es posible hablar de cursos y maestros be-
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nefici~dos, Únicamente en el aspe~to cuantitativo sino más bien, 

necesidades atendidas mediante los cursos y maestros capacitados 

y ñctualizados para desempeñar la labor educativa que demandan 

lar. circunstancias en las que se inscribe su centro de trabajo. 

Por ello se considera prioritario ubicarse en el marco de la 

pla.neación y ev.iluación como procesos sistemáticos que incluyen 

forma, contenidos y procesos para actuar en la tarea de la edu

cación, Basándose en estratégias y acciones definidas que dan 

las orientaciones adecuadas para que cumplan con los propSsitos 

por los que fueron creados, 

6.2, OBJETIVOS 

La importancia de un modelo de planeación y evaluación de los 

servicios que ·ofrece la Dirección, se fundamenta en conceptuali

zar a dichos procesos como parte de un sistema integral, cuyo 

propósito en este caso, es cumplir adecuadamente con el objetivo 

de la Institución, 

La sistematización y operación de un modelo de planeación-e

valuación se inscribe en el marco de la investigaci6n, -n el 

senti~o de consi~erar a ésta como un proceso para abordar y so

lucionar problemas. 

Con respecto a lo anterior, se presen~an como objetivos los 

siguientes: 

- Incorporar la metodología y enfoque de la investigación-ac

: i. ción al quehacer Institucional p4ra y en los servicios que 



ofrece. 

- Determinar programas y c•Jrsos a partir de un di agnóstico y 

as! tomar decisiones y planificar como resultado de un es

tudio previo. 

- Instrumentar y evaluar las decisiones tomadas a través de 

los programas y cursos de capacitaci5n y actualizaci5n. 

- Prever las necesidades de capacitaci5n interna para el per

sonal que impartirá los cursos. 

- Preparar a la instituci5n para el cambio organizacional. 

- Ser congruentes con la filosofta y pol1tica institucionales. 

Fijar metas a corto y mediano plazo y coordinar acciones 

i>ara el desarrollo continuo, 

- Redisefiar continuamente el sistema , 

G. 3 PROPUESTAS DE MODELO "A" Y 118 11 
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6.4. PLANEACION DE LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION 

Las funciones de la DCMPM se fundamentan en los pl'incipios 

legdles que en materia educativa existen y a partir de ésto es 

importante retomar la filosofía Institucional como elementos 

primeros para iniciar el proceso de planeación, a partir de ello 

es necesario establecer los objetivos donde sea posible percibí!" 

el papel o misi6n de la Dil'ecci5n. 

Las características tan heterogéneas de loR servicios de la 

Instituci6n requieren de atención especial la hetereogeneidad 

está dada a partir de la población a la que atienden: 

- Profesores en servicio, de-todos los niveles educativos 

en todo el país. 

Así el diagnóstico de necesidades tiene que diversificarse 

por niveles y por regiones. 

En lo que respecta a los cursos, es necesario considerar: 

- La relaci6n con la filosofía y objetivos lnstitucionales, 

- El impacto regional y nacional. 

- La respuesta con las necesidades del entorno. 

- El anSlisis, costo, eficiencia (con qu& calidad y con qué 

costo). 

- La relación de insumo-producto, 

- El diagnóstico de las necesidadP.s externas. 

De los elementos que se expresan es importante determinar los 

:·', 
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objetivos, programas y cursos que la Direcci6n ofrecerá al ma

gisterio en servicio. Se habla de programas en el sentido rle no 

ofrecer cursos aislados cuando se trata de una problemática co

mún sino programas. como conjunto de actividades organizadas en 

donde se incluyan cursos, paquetes de material informativo, apo

yos a través de los medios de información con que cuenta la Di

recci6n. 

La planeación de cada programa, curso o actividad de actuali

zación y capacitaci6n deberá tener: 

• Objetivo 

• Poblaci6n a aa que va dirigido. 

• Especificar regi6n. 

Contenido de acciones. 

• Distribuci6n de tiempo para la organización y operaci6n • 

• Estrategias de op~raci~n. 

Asignación ne personal responsable en áreua ~e 

la Direcci6n o Centro Regional • 

• Recursos necesarios, humano, equipo, instalaciones y orga

nizaci6n. 

Presupuestación de acciones. 

• Estudio de Factibilidad. 

Antes de iniciar la primera fase de instrumentaci6n del pro

grama (difusi6n), 

Es conveniente diseftar el. sistema de evaluaci6n del programa 
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en relación c:i los objetivos que pcrsegúía por una parte y por 

ot~a en lo que respecta a las cursos que constituyen el programa 

el diseña de las estrategias de evaluación de aprendizaje a las 

participantes, 

En la fase de planeación de los programas se requiere un dia¡ 

~6atico interno para determinar: 

, Capacitación interna al personal, 

, Contratación de personal, 

, Convenios o coordinaciones interinstitucionales, 

, Restructuración en la asignación y cargas de trabajo, 

cantidad y calidad de las instalaciones y equipo con el 

que se cuenta para la operación de los cursos, 

En cuanto al diagn6stico interno, es posible recuperar algu

nos elementos, de la metodología dP. investig~ción participativa 

en donde se considera que: 

- El proceso de investigaci6n participativa se considera colrM:> 

parte de la experiencia educativa que sirve para determinar 

las necesidades de la comunidad, y para aumentar la consie~ 

cia y el compromiso dentro de 'sta, La investigaci8n de 

este tipo, forma parte natural del procesa educativo y de 

la planificación del desarrollo; pone más 6nfasis en el 

aprendizaje que en la enseftanza, El aprendizaje no se con

centra en procesos educativos formales o escolarizados, 

sino en conocimientos en torno a la realidad concret~. 
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Esto se expresa en el análisis que realiza la comunidad de 

sus problemas y procesos. O sea, la investigación pnrticipativa 

es auténticamente educativa en el sentido que combina aspectos 

formativos e informativos. 

Al respecto, Boris Yopo menciona:< 29 > 

"La investigación participativa es un mhodo de trabajo 

educativo que pretende romper e innovar sustancialmente 

un conjunto de técnicas tradicionales que han imperado 

fuertemente en el ámbito y quehacer de la capacitación 

y educación, como de igual manera en el de las ciencias 

sociales m&s reconocidas. Esto no sólo a nivel de una 

institución educativa, sino que también en una serie de 

actividades no formales que se realizan en esta área, 

como ser!a el trabajo a nivel de campo en las tareas 

de capacitación e investigación, 

"Se hace ya, demasiado evidente la existencia de un es

quema de trabajo educativo basado en una relación ver

tical y poco participativa, en donde no cabe la refle~ 

xión cr!tica de una realidad social conereta, determin! 

da históricamente• La creatividad y el di&logo anal!

tico 1 aspectos fundamantales de un proceso educativo 

renovador, se encuentran as! ausentes, con lo cual se 

coloca a los educandos, no importando su edad, su con

dición social o su procedencia (urbana o rural), en 

una situación de absoluta pasividad, pasando s6lo a 

ser receptores de un conocimiento est&tico y acr!tico. 



De este mo~o, el momento educativo y sus múltiples .. 

inatancias,, pierden tc•do ~entido de profundidad, 

para quedarse en una epic!el"rnis neutra que desvirtúa 

lcl condición de todo ser humano." 
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Una vez elaborado el diagnóstico interno y externo en cuanto 

a las necesidades de capacitación y actualización de los maes

tros en servcio .. · La información se concentrará por Centro Re

gional, a fin de establecer los objetivos e hipótesis de traba

jo que orientarán las estrategias y acciones a seguir, mismas 

que como producto Rer!n los programas o cursos que se llevarán 

a cabo en el centro, 

En estos programaA se inducirán también aquellos criterios 

psicopedagógicos en cuanto a concepciones de ensefianza, aprendi

zaje y evalua?ión que cuenten la acción educativa que se da a 

trav6s de la capacitación y actualización. 

6,S. EVALUACION DE LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION 

Para determinar el modelo de evaluación de los servicios que 

se ofrecen es importante ubicarse desd~ la perspectiva de la in

vestigación, flntandida &sta como el proceso que permitir& la 

reestructura en la planeaci6n o l'eplaneaci6n. 

Proceso que incluye los siguientes "lspectos: 

• Pl"lneación 

, Instrumentación • 

• An&lisis de la operaci6n. 
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, Evaluación. 

, Toma de decisiones para reestructurar lo planeado. 

A contin~ción se propone el modelo de Cunningham por consid~ 

ra~lo ñdecuado al objetivo que se persigue. C30) 

Dicho moóelo se inscribe en la propuest~ metodológica de in

vestigación-acción. Rescatando la funci5n del seguimiento como 

forma de ;m~isis de operñción del sistema para determinar el . 

funcionamiento de los programas evaluados. 

En este proceso de evaluación han de incluirse las variables 

que permitan observar la situación educativa en el marco de la 

realidad social, Por otra parte incorporar, tambi'n las dimen

siones psicol.6gicas y pedagógicaD como variables determinantes 

en toda acci6n educativa. 

La investigación-acción se define como: 

",.,aplicación del método cient1fico para establece!' 

hechos y hacer experimenteci~n con problemas pr&cti

cos que requieren soluciones de acci6n y que impli

can la colabol'ación de gl'upos interdisr.ipl inarios". 

Ent:re las principales caractel'isticas de la investigación-ac

ción, como pl'O<!eso pueden consideral'se: 

Es una secuencia de actividades dentro de una interacción • 

• Es un cilco de interacciónes • 

• Impulsa a la participación colectiva tanto en la inves

tigación como P.n la acción. 



PRIMERA SEQ.ENCIA 

DESARROLLO 
DEL 

GRUPO 

ENTRADA 

FORMACION 
DEL GRUPO 

l 
DESARROLLO DE LOS 
OBJETIVOS DEL 
EQUIPO 

1 
ENTRENAMIENTO 

~T· 

EVALUACION 

MAS ACTIV IDAOES 
DE DESARROLLO 

SEGUNDA SECUENCIA 

INVESTIGACION 

DEFINICION DEL 
PROBLEMA 

DESARROUD DE L.CS 
INSTRUMENTOS DE 
COLECTA DE DATOS 

l 
ANAUSIS DE DATOS 

ESTABLECIMIENTO 
DE LA HIPOTESIS 

1 
EVALUA CION 

, MAS NVESTIGACI0.'11 

138 
TERCERA SEQENCIA 

ACCION 

DEFINICION DE 

~T· 
DEFINICION DEL 

PLAN DE ACQON 

IMPU:MENTACION 

E VALUACION 

MAS ACCION 
o 

MAS INVEmGACION 



¡ 
•' 

, Appov~cha las fuerzas sociales (din~mica de los grupos) 

para estimular la acci6n. 

• Es un proceso de cambio de comportamiento principal

mente en las 5reas de planeacilSn 1 de ejecuci6n y de 

evaluaci6n. 
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El proceso de investigaci6n-acci6n se implementa en la p~Ac

tica muchas variantes, segGn lo demanden los par&metros de la 
•' 
isi tuaci6n, pero conservando siempre la caracter!stica de ser un 

proceso c!clico que incluye: a) Planeaci6n: b) Ejecuci6n; e) Exa 

men de hechos¡ d) Evaluaci6n y e) replaneaci6n. 

En lo que respecta al proceso de investigaci~n-acci5ny Anton 

de Schutler presenta entre otras.como ventajas las sig~ientes~ 

"En la investi¡aci&n-acc\6n, el quAhacer'cient!fico 

consiste no s6lo en la comprensi~n de loa aspectos 

de la l'ealidad existen~e, sino .tambian en la ident! 

ficaci6n de las fuerzas sociales y las relacione• que 

estAn detrl1 de la experiencia humana. As~, la inve! 

tigaci6n conlleva a una concepci6n del conocimiento 

basada en la ar¡umcntaci&n dial8¡ica acerca de las 

acciones concretas. El criterio de verdad no se 

desprende de un procedimiento t~cnico, 1ino de di1-

cuGione1 cuidado1as sobre infol'l!Wlcione1 y experien

cias espec!fica1. 

"Adeals, la inveGtigaci&n-acci&n, ofrece otras ven

tajas derivada• de la prlctica misma: permite la 

gene~ci&n de nuevn1 conorimientos ~l inve1ti1ador 



y a los grupos involucrados; permite la moviliza-

ción y el refor~amiento de las organizaciones de 

base y finalmente, el mejor empleo de los recursos 

disponibles en base al análisis crítico de las nece
e 31> 

sidades y las opciones de cambio". 

11¡0 

En lo que respecta a la evaluaci6n específica de los cursos, 

(procesos de ensefianza-aprendizaje) se retoma la línea metodol6-

gica planteada. 

Por lo tanto, a partir de esta perspectiva es pos~ble hacer 

referencia a una metodología de ev~luaci6n participativa, donde 

as entendida como un proceso donde los involucrados asumen altet 

nativamente el rol de SUJETOS y OBJETOS de evaluaci6n, Esta 

circunstancia les permite jugar un papel activo y decisivo en 

todos los momentos importantes del proceso de enseftaaza-aprendi-

zaje, 

La puesta en pr!ctica de esta metodología implica reconside

rar el concepto que de enseftanza y aprendizaje tienen el profe

sor-coordinador en este caso y los alumnos-participante, 

El por qu' de lo anterior tiene una explicaci6n te6rica en 

el sentido de conservar una misma línea y no actuar por ejemplo 

sobre una concepci6n mecanista del aprendizaje y evaluar con 

criterios fundamentados en investigaci6n participativa, 

Bajo este enfoque, se requiere desde un an&lisie de expecta

tivas de loa participantes en el grupo, con respftcto al curso, 
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taller, serninariu, Ptchera., de que se h•ate, de tal manera que 

permitd, por una parte, detectar los intereses, inquietudes y a~ 

pi raciones, tanto personal e¡¡ como p1•ofesionalcs; y, por otra, 

confrontar e intercambiar experiencias sobre su quehacer docente 

o práctica educativa, que coadyuven a la conformaci6n de un mar

co de referencia, hasta cierto puente compartido, que propicie 

abordar la tarea y el logro de los objetivos del curso, 

Esta primera sesión se considera muy importante porque es en 

ella donde se sientan las bases y las reglas del juego qu~ van 

a normar y a orientar el trabajo grupal. En una palabra, se es

talbece con el erupo un ENCUADRE, es decir, una especie de con

trdto entre participantes y coordinador, que, previa discusión, 

ambos se comprometan a cumplir. 

Este encu~dre se plantea dos niveles: 

a) Institucional: se refiere a la organización ~dministrati-

va. 

b) Grupal: Discusión del programa, explicitaci6n de la tarea, 

metodolog!a de trabajo, responsabilidades de los 

participantes y del coordinador, criterios y maneu 

tos de evaluaci6n, etcétera. 

Conforme a estas condiciones, la evaluaci6n se plantea como 

una revisión constante del proceso grupal, seftalando, con la 

flexibilidad que se_ estime pertinente, los siguientes momentos 

para llevarla a cabo: 

- Al final de cada sesión. Se tratar!a de utilizar algunos 



minutoR de ta sP.si6n para revisar someramente lo más 

significativo de la sesión. El propósito central se

ria plantear, analizar y elaborar grupalmente 1 os pro. 

blP.mas surgidos qu<' puedieran entorpecer o "empantanar" 

la dinámica del grupo en el cumplimiento de la tarea 

y en el logro de los aprendizajes. 

- Despu6s de cierto número de sesiones. Este segundo 

momento de reflexión y revisión del trabajo grupal 

se puede establecer para cada determinado número de 

sesiones, o bien, despu6s de cada bloque de inform~ 

ci6n tratada. 

Obviamente, todo depender~ de ias necesidades de la 

situación grupa~. Estas revisiones sirven tambi6n 

como momentos de s!ntesis y elaboraci6n del conoci

miento. 

- Al drmfoo del curso, Como etapa de oulminaci6n se 

recomienda realizar a manera de recapitulzaci6n, · 

una sesión de evaluaci6n grupal, como un balance de 

carácter totalizador, La tarea c~nsi1te en·un~1re~ 

cuperaci6n histórica del acontecer m!s significativo 

que se vivió en el curso. 

~st~s sesiones de evalauci6n grupal, tanto las parciales como 

la final, involucran a los part~cipantes y al coordinador. 

A manera de conclusión, se consideran en una situación de 

"aula" dos l!neas de análisis. 
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Lo relacionado con el PROCESO GRUPAL, cuyos rasgos pueden ser 

los siguientes: 

- Autnevriluación~ Se er.t:ipula un tiempo para que los parti

cipantes se autoanalicen y autocritiquen 

su desempeiio en el trabajo grupal. 

- r.valauoión dP.l grupo: Lñ tarea aquí consiste en Reñalar 

cómo observó cada participante el tr~ 

bajo de los demás; considerando lo 

siguiente: 

participaci6n (intervenciones o inte~ 

acciones), reRponsabilidad y compro

miso, aportaciones al proceso del gr~ 

po y a la tarea, etcGtera. 

- Participación crítica de los alumnos: Los participantes se 

abocan al análisis y planteamiento 

de la forma coffio percibi6 cada uno de 

ellos el desempefto del coordinador, 

- Autocrítica del coordinador: Este por su parte, seftala cómo 

percibió el proceso del grupo y cómo 

se perc:i.bió a d misl'llO dentro de di

cho proceso, 

Lo relacionado con los APRENDIZAJES, A partir del programa 

del curso, se hace un an&lisis riguroso basándose en preguntas 

como las siguientes: 

• ¿QuE aprendizajes de los planteados en el programa se 

alcanzaron? 



• ¿Qué aprendizajes de los planteados en el programa no 

sP. ali:-anzaron? 

¿Qué apl"f!nd{zajes no planteados en el programa se consi

dera habPr alcanzado? 

, ¿Qué factores propiciaron u obstaculi~aron la consecu

sión de aprendizajes? 
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Como resultado de las investigaciones realizadas por el CIS~, 

se proponen algunas técnicas e instrumentos de evaluaci6n, 

OBSERVACION PARTICIPANTE 

Esta técnica es llamada así porque el .observador asimila y 

comparte las actividades y sentimientos de los demás, mediante 

una relación franca con ellos, Esto significa que el observador 

profesor deber& practicar en todo lo que considere pertinente 

para, posteriormente, describir, explicar, analizar y reflexio

nar sobre lo observado, 

La investigaci6n d~ la pr~ctica educativa, por parte del pro

pio docente, es un proceso encaminado a la descripci6n, explica

ción y valoraci6n de 4quellos fenómenee grupales que suceden en 

el aula. Uno de los medios de que se puede valer el profesor pa 

ra lograrlo es la observar.i6n participante, misma que implica un 

papel activo del investigador o profesor, como sujeto cognoscP.n~ 

-te, 

L~ investigación de la pr-ctica educativa requiere del estu

dio técnico y práctico de los comportamientos sociales implica-



dos en los procesos de enseñanza, La observación participante 

tiene con.o fin la descripción in situ del comporta.miento que 

muestran los miembros del grupo, Esto supone plantear interro

gantes sobre aquello que sucede en el aula, Después de obser

var, hay que analizar si la información obtenida responde a las 

preguntas formuladas o si responde a nuevas interrogantes, 

El valor que tiene la obRervación participante radia no sólo 

en el1tipo de datos que aporta, sino en el hecho de ser una téc

nica de interacción, de vinculación con la pr4ctica educativa 

que establece las bases para el uso de otros instrumentos de re

copilaci~n de información, 

INVESTIGACION PARTICIPATIVA O INTESTIGACION-ACCION 

La investigación participativa es un proceso de estudio, in

vestigación y an!li1is de teor!a y pr&ctica, donde los inveati

gadorAs e investigartos (en nueRtro caso participantes y coordi

nador) son parte del proceso que modifica o tranafo~ el medio 

en el cual acontece, 

Al situar al grupo como objeto de nbs~rvaci6n o de investiga

ci6n se le coloca al margen de la acci~n y, por tanto, privado 

de los logros del proceso de aprendizaje que proporciona una in

vestigaci8n particip~tiva. 

La diferencia entre su~eto y objeto puede reducirse a un mero· 

participar conjuntauente (coordinador y participantes) en discu

sionea y di!logos que lleven a fundir el conocimiento (elAbora

do en el grupo) con el conocimiento cientlfico que aportan los 
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teóricos e investigadores. 

Este bagaje teórico y práctico es el que debe quedar en manos 

de los grupos, como elemento para tomar decisiones en futuras a~ 

cienes o experiencias de aprendizaje. 

Los factores esenciales en la investigación participativa a

plicada a un proceso del grupo, son los siguientes: 

- Participación. Esta es entendida como un derecho de los 

individuos a intervenir en las acciones que son necesarias 

para el desenvolvimiento individual y grupal, 

Concebida como fenómeno social, as un proceso din&mico, 

.que en su devenir encauza una serie de factores signífi

cati vos en el pt'OcPso de dP.sarrollo personal y social de 

los individuos, La investigación participativa que está 

orientada a procesos reales y concretos de tranaforaación 

es fundamento del proceso .educativo desalienante, para 

todos los involucrados en ella. 

An(lisis. El an&lisis es una condición necesaria, tanto 

en el proceso grupal como en la ínvPstigaci~n participa

tiva, s)empre que. lleve el di&logo como constante, y se 

acompafte de algunas de las siguientes cuatid~des: a) quP. 

sea DIALECTICO, CRITICO y AUTOEVALUATIVa. 

ENTREVISTA 

Esta puede ser de dos tipos fundamentales: abierta y cerrada, 

En la segunda, las pregu"tas ya estln rrevis~as, tanto como lo 

est'n el orden y la forma de plantearlas, y el entrevistador no 



147 

puede alterar ninguna de estas disposiciones. En la entrevista 

abierta, por el contrario, el entrevistador tiene amplia liber

tad para hacer las preguntas o para sus intervenciones, permi

ti~ndose toda la flexibilidad necesa1•ia en oada caso particular. 

La entrevista abierta posibilita una investigaci6n m&.s amplia 

y profunda de la personalidad del entrevistado, mientras que la 

entrevista cerrada puede permitir una mejor comparaci6n sistem&

tica de datos, tanto como otras ventajas propias de todo m'todo 

estandarizado. 

Desde otro punto de vista, tomando en cuenta el número de pa~ 

ticipantes, se encuentran la entrevista individual y la grupal, 

aegdn sea uno o m&s los entrevistados. La realidad es que en 

todos los casos la entrevista es siempre un fenSmeno grupal, ya 

que aGn cnn la participaci6n de un solo entrevistado, su relaci6n 

con el entrevistador debe ser considerada en funci6n de la psicg, 

loa!a y de la din&mica gl'Upal, 

Esta t&cnica puede ser muy provechosa en las situaciones de 

docencia y, por ende 1 de evaluaci6n, ya que a trav~s de ella se 

puede obtener informaci6n muy valiosa respecto a laa expectati

·vaa del alumno y del ¡rupo, sobre su situaci6n en el pl'Oceso de 

aprendizaje, aua ansiedades, sus temores, etc•te~•. 

ANALISIS DE SITUACIONES GRUPALES 

Eata eatrateaia grupal de revi1i6n y evaluaci6n de la pr&cti

ca docente consiste en detectar, analiz1r, discutir y elaborar 

srupalmente, tanto loa ~ciertOI O lOll'OI COllO laA Situaciones 



conflictivas o problem&ticas que se suscitan en todo grupo some

tido a cualq•lier proceso de aprendizaje, 

El análisis de problemas en un grupo, tales como resistencia&, 

conflictos, evasiones y complicidades, abordados y resueltos 

oportunamente, puede :resultar una experiencia muy provechosa en 

la medida en que coadyuve a mejorar el proceso grupal, el cumpli, 

miento de la tarea y, consecuentemente, el logro de los aprendi

zajes. 



e o N e L u s I o N E s 

- El proyecto académico de la Dirección de Capacitación y 

Mejoramiento Profesional del Magisterio, se realiza a 

trav~s de los servicios de capacitación y actualización. 
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- El trabajo académico de la Institución tiene su fundamen

to en las disposiciones legales que en materia de capacit! 

ci6n y actualización del magisterio en servicio sefialan los 

documentos normativos de la Educación en México, 

- El proyecto acad~mico de la Direcci6n responde a las bases 

legales, la filosof!a de la Institución, las necesidades 

que plantea la realidad.de la comunidad educativa y de los 

beneficiarios de los servicios; todos estos elementos se e··· 

conjuntan en una metodolog!a de planeación cuyo enfoque ma~ 

yor es cualitativo, 

- Mediante la reflexión teórica del presente trabajo se hace 

expl!cita la función de planeaci~n como un conjunto comple

jo de actividades de decisión tanto a nivel indiv~dual, 

como grupal e institu~ional; tambi'n se hace patente la ne

cesidad de retomar un modelo de planeaci6n integral, 

La construcción de un lllOdelo implica, entN otros, los si

guientes aspectos: identificaci6n de los elementos y de 

las relaciones que guardan entrP. ellos; formulación de hi

pótesis referentes a los elementos y a sus relaciones m&s 

relevantes: la representaci6n, la validación, la ejecuci6n 

y evaluación, 
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La planeaci6n de una institución de educación superior, 

como es el caso, requiere de una finalidad con carácter 

permanente, filosófica, cualitativa y de objetivos cuya 

naturaleza es también cualitativa, pol!tica y serniperma

nente; as! corno de metas cuantificables, técnicas y adap

tativas. 

- El enfoque de planeaci5n que se desarrolla, presenta como 

parte de su proceso la evaluaci6n, elemento esencial para 

la toma de décisiones. 

- Desde la perspectiva de la teoría de sistemas es importante 

considerar a la Dirección de Capacitaci6n como un Sistema 

Abierto, una organizaci6n compleja en la que intervienen 

una serie de variables. 

- La evaluaci6n es considerada como un proceso cuyos result~ 

dos concretan en la elaboraci6n de diagnc5stico.s y el dise

ño rte alternativRs.· 

El enfoque de investigaci6n-acción en la instrumentación 

de loa servicios, se presenta como una propuesta metodoló

gica insertada en una estrategia de acci6n definida que 

involucra a los beneficiados en la producción del conoci

miento. Es una combinaci6n de investigación, educación, 

aprendizaje y acción que trata de interpretar objetiva

mente a la realidad educativa para formular acciones para 

su tranaformacii6n. 



-.Tnvolucra a la comunidad {maestros en servicio) desde la 

for•mación del problema hasta la interpretación de los 

descubrimientos y disc1wión de las soluciones, Se 

tr•ata de producil" un conocimiento sobre las relaciones 

dial~cticas que se manifiestan en la realidad, 
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- Su desarrollo requiere de un equipo interdisciplinario con 

una formación completa sobre teor!a y métodos, 

- La actualizaci6n del magisterio se fundamenta en los 

principios de la eduoaci6n permanente c¡ue considera 1\1 

hombre a partil• de su capacidad de aprender, interactuar 

y comunical"se. Asimismo la necesidad cont!nua de per

feccionar los conocimientos adquiridos, a fin de "pre

paral"ee para el presente y formarse para el futuro", 

- Mediante el análisis los antecedentes y el origen de la 

Dirección de Capacitación y Mejoramiento Profesional del 

Magisterio se pued,. enfoc;ir un aspecto fundamental de la 

historia de la Educación en M'xico, 

- En cuanto a los m~tosos de ensefianza, es necesario consi

del"ar los que impliquen una participa.ci6n significativa 

por parte de los estudiantes (maestros en servicio) en 

au proceso educativo, 

- El enfoque teórico que se presenta en el documento sinte

tiza la acci&n educativa como el proceso dialictico ense

ftanza-aprendizaje permanente en el que interactGan y en 

el cual el maestro (coordinador) y el grupo, participan 
activiuuente, 



R E e o M E N D A e I o N E s 

- La Dirección de Capacitación y Hejo~amiento Profesional 

del Magisterio, tiene una función emienentemente acadé

mica; por lo tanto es necesario establecer, entre otros, 

criterios psicopedagógicos que orienten la planeaci6n 

y evaluación de los servicios de capacitaci6n y actua

lización. 

- los responsables de coordinar las acciones de la Direc~ 

ción en los difel'entes Centros Regionales, deben invo

lucrarse tambi&n en los procesos de planeación y pro

gramación, con ~l fin dP manej~r elementos comunes en 

cuanto a la conceptualizaci6n misma•.de su funci8n, Es 

decir, siguiente la 11nea pedag6gica de la Institución, 

considerar el aprendizaje como un proceso din4micG 

donde interactGan los sujetos y el objeto de conoci-

miento, 

La evaluación de los servicios debe diversificarse de 

acuerdo con: 

• el objetivo que se presenta, 

, la modalidad didáctica con que se opere, 

, el contenido llrea de conocimiento), 

, la metodolog!a propia del área y su tratamiento 

didictico, 

• la zona geográfica donde se deRarrolla, 

• el perfil del maestro participante, 
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- Es impor•tante que el análisis e interpretación de los 

resultado de la evaluación lie realice por C~ntru Re

gional, tipo de servicio y area de conocimiento, para 

después agruparse por regiones hasta llegar a un con

ce~trado general de resultados que permita la reest~uc

turación en nu caso. 

- Los prjncipios psicopedagógicos de la educación perma

nente y en concreto de la educación de adultos han de 

constituirse en los lineamientos teóricos que orienten 

las acciones educativas de la Dirección. 

- Determinar las estrategias que permitan establecer pa

rlmetros cualitativos para evaluar las acciones que se 

desarrollan. 

- Al hablar de capac!tación y actualización es necesario 

realizar un diagnóstico intel'llo, con el propósito de 

que los sujetos (capacitadores, coordinadores) sean 

tambi'n capacitados y actualizados. Es decir, diaeftar 

programas internos de capacitación del personal que 

labora en la Dirección. 
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