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La reestructuraci6n curricular
en la Facultad de Ingenieria

A principia. del ana 1987 en 18 Facultad delngenieria
s. inicio 18 ejecucion del Plan de reestructuraci6n y
capacitaci6n curricular, el cual tenia como objetivos.
re.structurar los curricula. de los programs. de
pregrado V capacitar a los profesor •• en aspectos
curricular •• y pedagogicos que les parmitiera" mejo-
rar au de.ampeno como doceratee.

En este articulo s. define el concept a de curricula
sobre 81cual se fundament6 dicho Plan; ademas •• e
describe .1 proceso de gestacion e implementacion
del mismo y las diferentes atapas de este, indicando
las caracteristicas de cada una de elias y los logr08
alcanzados hasta .1 momento.
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AI iruciar su gestion como decano de la Facultad
de lnqeruer ia. en el mes de noviembre de 1986, el
inqeniero Alejandro Ospina Torres ideruitico la
necesidad de rrnplernent ar un plan de tr abajo
acadernico que Ie permitiera a la facultad actuali-
zarse y adecuarse permanentemente a las condi-
ciones socrates. econornicas y tecnolcq.cas del
pais, asi como acceder a la POSIcion de liderazgo
que Ie corresponde entre todas las escuelas y
facultades de ingenieria del pais.

Como primer paso hacra la torrnulac.on del plan
de tr abajo se elabor o un pr ediaqnostico de la
facultad en el cual se presento una Vision
panor arnica de la pr oble manca que enfrentaba
esta para desernpcnar de manera adecuada sus
tres tunciones prmc.pales. a saber la docencia. la
rnvestiqacron y la extension: ademas. se propuso
la reanzacion de varias acciones tendientes a
sorucionar algunas dificultades, ampliamente
idenuncadas y analizadas en el ambito de la
facultad

Dada la cantidad y la magnitud de los problemas
acadernicos Identificados en el prediaqnostico.
se puso en evidencia la rrnposrbilidad de acorns-
ter la resolucron sirnultanea de todos ellos. por 10
cual se consider o necesario encontrar una estra-
tegla que permitiera detectar los problemas
prlorltarlos y las acciones pertinentes para resol-
verlos.

Durante los meses de enero y febrero de 1987 se
Ilevaron a cabo entrevistas con todo el personal
d"ectlvo y con otros ingenieros vinculados a la
mstitucion y se discutio con ellos el contenido del
prediagnostlco para ubicar los problemas mas
sentidos y las Iineas de accion que deberia seguir
la Tacultad. S,multaneamente se reallzO la con-
sulta de diferentes documentos instituciona-
les y algunos articulos, ensayos y propuestas,
realizados por profesores, que reflejaban el punta
de vista de sus autores sobre la problematica de la
universldad y de la facultad, con el proposito de
contrastar la Intormacion obtenlda mediante las
entrevistas.
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Las opiniones de los direcnvos y profesores
entrevistados. complementadas con la revision
documental. serialar on como principal drficultad
de tipo acadernico la ausencia de un trabajo
continuo y rnetodico para mantener los planes de
estudios de los diferentes programas. actualiza-
dos y adecuados a las necesidades cambiantes
del pais y de la sociedad. En relacion con la
aclividad docente se en contra ron. como dificul-
tades adicionales. la falta de torrnacion de los
profesores en metodologia de la ensenanza

Tomando como base las suqerencras aportadas
por los ingenieros entr evistados en relacion con
las actividades que se deberian realizar para dar
solucion a los problemas mas urgentes de la
facultad. se elaboro la propuesta para realizar un
Plan de Heestructur acion y Cupac.tacion Curricu-
lar (PRCCI. el cual fue aprobado por el Consejo
Directivo de la facultad en su sesron del dia 25 de
marzo de 1987.

OBJETIVOS DEL P.R.C.C.
Reestrcturar los curriculos de los programas
de Ingenieria Agricola. Civil. Electrica. Meca-
nica. Quimica y de Sistemas. teniendo en
cuenta la filosofia y las politicas de la Univer-
sidad Nacional y las necesldades de la socie-
dad y del pais

Capacitar a los profesores de la facultad en
aspectos curriculares y pedagogicos que les
permitan mejorar su desempeno como docen-
tes.

El CONCEPTO DE CURRICUlO
EI termlno curriculo ha sido empleado para
referirse a conceptos muy diversos. desde los
mas sencillos hasta algunos bastante complejos.
De acuerdo con Arnaz (1). la mayor parte de las
definiciones de c.urriculo pueden ser claslficadas
en tres grupos. segun su referencia a las expe-
riencias de aprendizaj8 que ocurren en una
institucion educatlva: a) el curriculo es un plan
que orrenta la selecclon de las experlenClas de
aprendizaje; b) el curriculo es el conjunto de las
expenencias de aprendizaje; cl el curriculo es el
resultado de las experienclas de aprendizaJe.

La mayoria de autores enmarca el concepto de
curriculo dentro del proceso de aprendizaje
(grupo bl. aunque hacen frecuente referencia a la
planeacion (grupo a). en forma implicita oexplici-
ta. Otras definlciones Involucran el curriculo con
la comunidad y con el ambiente. bien sea porque
existe una relaclon entre el desarrollo de los
estudiantes y su papel en la sociedad. 0 porque el
ambiente y la comunidad proporcionan una parte
de las experienclas del curriculo. Inclusive. se ha
conceptualizado el curriculo como una dlsclpllna
tecnologica 0 una clenCla aplicada.

Una definicion. a la vez sencilla y compleja. que

abarca arnpliamente los tres grupos dehrudos por
Arnaz. es la propuesta por Chadwick 121:curriculo
es: que se enseria. a quien. cuando. como y para
que. La globalidad que Chadwick Ie otorga al
terrnino curriculo hace que su definiCion se
aproxime bastante a la concepcion que se tenia
en mente cuando se planteo la necesidad de
adelantar una reestructuracion curricular en la
facultad. No obstante. la enserianza constituye
solo un aspecto especifico de la ecucacion v, en
consecuenc.a. la definicion excluve del curriculo
el proceso de aprendizaje en si rrusrno v, 10que es
Igualmente rrnportante. la trama de circunstan-
cias e interrelacior-es asociadas con el hecho
educativo.

Tenienco en cuenta 10 anterior y tomando como
base la estructura propuesta por Chadwick se
ad opto la srquie nte conceptuahzacion de curricu-
10 para fundamentar el P.R.C C:

EI curriculo mcluve cinco elementos generales
refeudos al hecho educativo Integral. el cual est a
conformado por la ensenanza. el aprendrzaje y
todas las circunstancias que se dan alrededor de
ellos. Dichos elementos son:

Los ccnterudos que se tr ansl.er en en el hecho
educativo.
Quienes partlclpan en el.
Cuando se da.
Como se da.
Para que se da.

Los contenidos que se transf,eren en el hecho
educativo se refleren a los conoclmientos que se
imparten. en termlnos de InformaCion verbal.
habilldades Intelectuales. destrezas motoras. ac-
tltudes y valores. procesos cognitivos Internos.
etc. Estos contenidos se plasman a traves de los
planes de estudlos.

En relacion con el segundo y el tercer elemento
del curriculo. es necesario tener en cuenta el
desarrollo profeslonal y pedagoglco de los profe-
sores y las pllncipales caracteristlcas de los estu-
d,antes. que tengan ImplicaCiones sobre su
aprendlzaje. as; como los momentos mas adecua-
dos para que se de el hecho educatlvo. en sltua-
Clones especiflcas.

EI como del hecho educatlvo se reflere a todos los
facto res Involucrados en el proceso. tales como
las estrateglas y los metodos didactlcos que se
emplean. las tecnicas. las actlvldades y los
medlos; por su parte. el para que. requlere de
reflexiones filosoflcas. sociologlcas y politlcas.
anal ISIS de los val ores del pais y de la Instltuclon.
estudlo de necesldades de profesionales y de las
caracteristicas de la profesion. etc.

A partir de este concepto de curriculo se determl-
naron los slgulentes componentes cUrriculares
de cada uno de los programas academlcos de la
facultad;

- EI marco teonco.
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EI anal ISIS de contextD del programa aca-
dcrruco.
EI perfil del egresado.
Los objenvos currrculares
EI plan de estudros.
Las estrategias y los rnetodos d.d acticos
Los recursos docentes y d.dacncos.
La evaluacion.

ETA PAS DEL P.R.C.C.

Con la rrnptcrncntacron del P.R.C.C. se pr etendro
desarrollar de manera or qaruzada e integral el
tr abajo necesarro sobre los componentes curncu-
lares rnencionados con el fin de alcanzar los
objeuvos propuestos. para 10 cual se tuvrer on en
cuenta las srquientes eta pas:

- Elaborar el PRC.C.

Adecuar la estructura adrnirnstr ativa.
Motivar e rnf or mar a los par trcipantes
Realizar el anausis de contexto de cada pro-
grama acadernico
Realizar el diaqnostico de los curriculos VI-

gentes.
Establecer el marco teorico de los currlculos.
Actualizar y c acacrtar a los profesores.
Hevis ar el curriculo de cad a programa aca-
darnico
Implementar las reform as currrculares
Establecer la evaluacio n currrcular perma-
nente.

EI draqr arna adjunto nenc par finalidad dar una
idea apr oxrrnada de la secuencia en que se deben
desarrollar las diez et apas. En la pr act.ca. las
eta pas no pueden realizarse de manera estricta-
mente lineal deb.do a la interreiacron Due hav

ETA PAS DEL P.R.C.C.

ELABORAR
EL PRe\:.

___ ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA
: - ADMINISTRATIVA
I l-----.r--------'

__ MOTIVAR E INFORMAR
: - A LOS PARTICIPANTESI L-- __ ...:-:..----,r-_~ __ ---l

,-,
I
I

REALIZAR DIAGNOSTICO
DE LOS'

CURRICULOS VIGENTES

REALIZAR EL
ANALISIS DE CONTEXTO

DE CADA PROGRAMA
,-
I
I,

ESTABLECER EL MARCO
TEORICO COMUN

DE LOS CURRICULOS
,-,,,

.. CAPACITAR Y ACTUALIZAR
: L--_...:-A:....:.L O=.:.S.;.P.;.R,:O.;.F.::E.::S.::O.;.R.::E,:,S__ -l

I •

REVISAR EL CURRICULO
DE CADA PROGRAMA~r L- .-- ___'

I •

_ IMPLEMENTAR LAS REFORMAS

1
I CURRICULARES

________ ~ __ .---E-S-TA-B-L-E-C-E-R---'LA~E-V-A-L-UA-C-IO-N~

CURRICULAR PERMANENTE
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entre elias y al hecho de que algunas deben
realizarse de manera permanente; sin embargo,
existe una ubicacior. dentro del P.R.CC en que
resulta mas importante la ejecucion de cad a una
de elias.
Asi. aunque la rriotivacion e informacion de los
participantes y la capacitacion del personal
docente son dos tareas continuas y hay nece si-
dad de adecuar la estructura y la or qanizacion
adrninistr ativa cad a vez que las circunstancras 10
sxijan. 10 que resulta indispensable dentro del
P.R.CC es adecuar la inlr aestr uctur a ad-runistra-
tiva. asi como motivar e informar a los partrci-
pantes antes de iriiciar las eta pas relacronad as
directamente can la ree str uctur acron curncular. a
nivel global, y capacitar a los profesores antes de
proceder ala reestructuracton cur rcular en cada
programa especi!ico.

Otro aspecto Interesante que muestra el dlagra-
ma es la poslbilidad de reallzar slmultaneamente
las eta pas de d,agnostlco de los curriculos
vigentes, anal ISIS de conlexto de los programas
academlcos y elaboraclon del marco leonco
comun de todos los curriculos, lOdas las cuales
son condiciones prevlas para revisar los curricu-
los de los diferentes programas.

La flecha que sale de la ultima etapa, en el
diagrama, y las pequenas flechas que enlran a las
otras eta pas, indican un proceso de retroal,men-
tacion, es decir, que la evaluaclon permanenle
producICa una contlnuidad y un meJoramlenlo en
la reallzacion de dichas eta pas, can el fin de
mantener ,adecuados los curriculos despues de
flnalizada la eJecucion del PRC C

La forma como se adelantola pnmera etapa ya ha
sido descrita: a contlnuaclon se enunClan breve-
mente los principales aspectos relaclonados can
las eta pas restantes

ADECUACION ADMINISTRATIVA
Para adelantar el PR.CC se nombro un coord,-
nador que responde par su eJecuclon global y un
comlte asesor que colabora en la direcclon ytoma
de decisiones. Ademas, se Integra una Comlslon
Curricular Interdlscipllnana can profesores y
estudiantes de cada uno de los programas
academicos de la facultad, y can profesores
invitados de los Departamentos de Fisica y
Matematicas, para que elaboraran el marco
teonco de los curriculos, del cual se trata mas
adelante,

Dado que los Comites Asesores de Carrera son los
organismos encargados par el estatuto general
de la Universidad para adelantar la revision de los
planes de estudios y tratar Olros aspectos curncu-
lares, se han buscado las condiciones prop,c,as
para que los estudiantes hagan efectiva su
representacion en dichos comites, pues esle es
uno de los prlnclpales mecanismos a IraveS de los

cuales puede oarucipar el estamento estudiantil
en el desarrollo del P.R.C.C y se considera que la
participacion active de dicho estamento es con-
veriiente y necesaria

Por otra parte, el P,R.CC ha puesto de manifiesto
la necesidad de realizer permanenlemente vanas
actividades relacionadas can los componentes
curr iculares. que no se habian desarrollado de
una manera organizada en la facultad: adernas.
no existia cia rid ad sabre las instancias adrmnis-
tr auvas que debian adelantarlas. Asi se ha identi-
flcado la converuencta de reorganizar la asiqna-
cion de las funciones correspondientes a diferen-
tes cargos y organismos de la facultad y de tamar
algunas otras medidas que garanticen la realiza-
Clan correcta y oportuna de todas las activrcades
necesarras para mantener adecuados los curricu-
los. Entre estas rned.das se destaca el nom bra-
rruento de un Coor dmador Academico en cada
programa, el cual se ha encargado de tramltar los
asunlOS estudlantiles y efecluar la programaclon
semestral de la carrera, can 10 cual se libero una
buena cantldad de Ilempo de los Directores de
Programas CUrriculares, para dedicarlo a actlvi-
dades curnculares que anteriormente no podian
ser atendldas can la ded,caclon suflclente,

PARTICIPACION. MOTIVACION
E INFORMACION

Desde la Inlelaclon del P.R,CC se tuvo plena
conclenCla de que el eXlto de este dependia, en
gran med,da, de la partlclpaclon de tad as los
estamentos de la facultad y que resultaba funda-
mental el compromlso de los dICectlvos, especlal-
menle el ConseJo DICectlvo, el Decano, el Vlce-
Decano academlco y los Drrectores de Programas
CUrricula res, Asi mlsmo, se precisaba la colabora-
Clan decldlda de los Comites Asesores de Carrera
y de la Comlslon CUrricular Interdlsclpllnana, a
traves de los cuales se deberia canallzar la
partlclpaclon de todos los profesores yestudlan-
tes, y se busco la partlclpaclon de las asociacIo-
nes de egresados, las cuales podrian ofrecer un
gran apoyo a los Comites Asesores.

Can el fin de lograr esta partlclpaclon amplia se
han reallzado reunlones de InformaCion y motiva-
Clan durante todo el tlempo de eJecuclon del
P.R.CC, con d I rectivos, profesores, estudla ntes y
delegados de las asociaciones de egresados, y se
les han dado a conocer los dlferentes documen-
lOS producidos.

De otro lado, par conslderar que el P,R,CC que
se desarrolla actual mente en la facultad, constl-
luye un punto de referencla Importante para otras
dependenclas de la unlversidad y olras instltuclo-
nes de educaclon superior que esten realizando a
vayan a realizar procesos slmilares, se ha adelan-
tado una labor de divulgacion del P,R,CC par
media de los dlferentes documentos que se han
elaborado.
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DIAGNOSTICO DE lOS CURRICULOS
VIGENTES

La dispersion 0 inexistencia de la Informacion
relativa a los diferentes componentes curricula-
res hace muy dificil la re alrzacion de un anal isis
Integral de los curriculos actuales que permita
idennficar sus princrpales car acterlsticas. bonda-
des y deficiencias. 10 cual constituve un paso
indispensable que se debe dar antes de que los
Comites Asesores de Carrera inicrer: el tr abajo de
revision de los curriculos corr esporidrentes

Por 10 anterior, una de las etapas mas importantes
que se plarieo dentro del P.R.C.C. fue la reahza
Clan de un draqnos trco de los curriculos viqentes.
con base en la recoleccron de la siquren:e
informacion en cad a uno de los programas
acaderrucns. de acuerdo can una guia elaborada
para tal fin:

Heseria tustonc a del programa y del proceso
de revrs.on curricular.
Metodologia empleada en la revrsion CUrriCU-
lar.
Lrrnuacrones y logros de la revisron currrcular
adelantada.
Estudios existentes sabre just.ncacron del
programa.
Pollt.cas y planes de dcsarrotlo del pr oqr arna.
Perfil del egresado.
Objeuvos cur ncular es
Orieruac.on del curricula.
Plan de estudios.
Evaluacion del apr eridrz aje.
Estr ateqras y metodos dldactlcos.
Recursos d,dact,cos y docentes.
Aspectos admlnlstrat,vos

Desde el ano 1987 los Comites Asesores de
Carrera estan recolectando esta informacion,
baJo la responsabilidad y coord,naclon de los
Dlrectores de Programas CUrriculares. Una vez
obtenlda toda la informacion requerlda se ha
procedldo a su procesamlento y anal,s,s, ya la
generaclon de concluslones y recomendaclones
que seran de gran ayuda para la reestructuraclon
de los curriculos y, especial mente, para la revI-
Sion de los planes de estudlos.

ANALISIS DE CONTEXTO DE lOS
PROGRAMAS ACADEMICOS

Tan importante como el dlagnostico de los
curriculos vigentes se consldero el anal,s,s de
contexto de cada uno de los programas academi-
cos de la facultad, entendlendose por contexto la
realldad fislca, cultural, soclo-economica, tecnl-
ca, c,entif,ca. politlca, profeslonal y, en general,
toda una serie de condiciones amblentales,
externas a un programa, cuyo anal iSIs es vital en
la planeaclon de este ultimo.

Para reallzar el anal,s,s de contexto se elaboro
una propuesta en la cual se suglrlO recolectar la
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siquiente Informacion relativa a cada uno de los
programas:

Informacion cualitauva y cuantitatrva sobre
oferta y demanda de profesionales de la espe-
cialidad, a nivel nacional e intcrriacional.
Campos de ace.on de los profesionales de la
especialidad y media ambiente en el cual se
desernperian
Funciones que de sernpenan actual mente los
pr o lesro nales de la especialidad.
Funciones que debe ser capaz de desempenar
el egresado del programa
Principales caracteristicas que debe tener el
egresado del programa. .
Principales tendencias cieritifico-tecnotoqi-
cas de la especialidad.
Estado actual y tendencias de desarrollo tec-
noloqico del area de mfluencia del pr oqr arna.
en relacion can la especralidad
Aspectos socrates. econornicos. culturales y'
politicos que pueden tener Influenciasobre
el desempeno de los egresados del pr oqr arna.

Entre las posibles fuentes de informacion para el
anal ISIS de contexte. la propuesta consider a los
siqurentes:

lnst.tucrones otic.ales encargadas de formular
politicas de desarrollo a nivel nacional, regio-
nal y sectorial
Ins ntuc.ones otic.ales encargadas de planifi-
car, reahz ar y evaluar acetones de desarrollo
a ruvel nacional. regional y sectorial
lnst.tuc.ones one.ales y prrvad as v.ncu.adas
al desarrollo sectorial
Instrtuclones oflclales y privadas relacionadas
can la formaclon de recursos humanos.
Asociaciones de Ingenleros.
ConseJos profeslonales.
Gremlos productlvos.
Profeslonales de las especlalldades objeto de
estudlo, egresados de la Unlversidad Naclonal
y de otras unlversldades.
Empleadores.
Documentos

A partir del segundo semestre de 1987 se estan
desarrollando proyectos de grado relacionados
can el anal,sls de contexto de algunos de los
programas de la tacultad, can estudiantes de
dlchos programas, y se contempla la poslbilldad
de que las aSOCiaCiones de egresados colaboren
con los Comites Asesores de Carrera en la con-
secucion de documentacion y en la realiza-
Clan de eventos tales como SemlnarlOS, foros y
debates, que complementen la InformaCion obte-
nida mediante los proyectos de grado

En la medlda en que se ha recogido la informa-
cion necesaria, cad a Comite Asesor ha reallzado
el anal ,sis de contexto de su respectlvo programa
academlco, aunque convlene anotar que no
todos los programas se hallan en el mlsmo estado
de avance con respecto a esta tarea.
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EL MARCO TEORICO DE LOS CURRICULOS
Todo curriculo esta planeado. explicita 0 implici-
tamente. sobre unas bases 0 fundamentos tiloso-
ficos. epistemol6gicos. psicoloqicos. socioloqi-
cos y pedaqoqicos Asi. el ideal de pr oresrona' que
se desea alcanzar mediante un programa univer-
sitario obedece a una concepci6n filos6fica. la
cual debe orientar la Iinalid ad educativa y darle
coherencia a la totalidad del curriculo: mientras
que la epistemologia educativa ayuda a identifi-
car las orientaciones filos6ficas que fund amen-
tan este ultimo y se interesa por determinar las
condiciones de posibilidad del conoclmiento.

La psicoloqia ayuda a coordinar las metas educa-
nvas con las caracteristicas de los estudiantes y
permite la orientacion de un proceso metodol6gi-
co que garantice un aprendizaje eficaz. Analoqa-
mente la manera como se aborda la formacion
sociocultural de los estudlantes reflela la vIsi6n
que se tenga del papel que les corresponde
desempenar a los egresados en la sociedad y
todo el curriculo esta impregnado de la posici6n
adoptada por la instituci6n en relaci6n con los
diferentes enfoques pedag6gicos.

De otro lado. los curriculos siempre estan influen-
ciados. en mayor 0 men or medida. por las
politic as del Estado con respecto al oaDel de la
educacion supenor dentro del contexto naclonal
y. mas especificamente. por las politlcas propias
de la Instituci6n. Ademas. hay aspectos que no
siempre se tienen en cuenta durante el proceso
de planeaci6n de un curriculo. pero sobre los
cuales es conveniente tener un conoclmiento
bien estructurado con el fin de lograr los mejores
resultados. Entre estos aspectos se encuentran:
la relaci6n que se debe dar entre las tres
funciones de la unlversidad: docencia. investiga-
ci6n y extensi6n: las particularidades especificas
de la profesi6n a la cual corresponde el curricula:
y las caracteristicas principales que identifican a
los estudiantes.

EI marco te6rico de los diferentes curriculos de la
facultad debe ser. fundamental mente. igual. par
pertenecer elias a la misma Instltucion y par
tratarse de disclplinas afines. pues todos corres-
pond en a programas de Ingenieria. Can base en
esta consideracion se creola Comlsion CUrricular
Interdisciplinaria. mencionada anterior mente.
can el proposito de elaborar el marco leon co
comun a los curriculos de todos los programas de
pregrado de la facultad. teniendo en cuenta. en
principia. los siguientes elementos:

~undamenlacion filos6fica. epistemol6gica.
psicol6gica. sociologica y pedag6gica de los
curriculos
Politicas del Estado y de la institucion.
Relaciones entre docencia. investigaclon y
extensi6n.
AspectG:; rela~lunados can la formacion de
Ingenleros.

Caracterrzaci6n de los estudiantes.

EI trabajo encomendado a la comisi6n es una
tarea ardua. compleja y dispendiosa. Por tal
motive. se ideo una forma de tacilitar esta labor
que consisti6 en dividir la cornision en cuatro
grupos. cada uno de los cuales esta encargado de
desarrollar un tr aoajo especifico. Per iodicarnente
se realiza la integraci6n del trabajo adelantado
por los grupos. mediante la realizacion de reunio-
nes plerianas de la cornision y se somelen los
documentos eiaoor ados a discus-on en los Comi-
tes Asesores de Carrera.
Durante el primer semestre de 1988 la Cornision
Curricular alcanz6 una primera aoroxirnacion al
marco teorico. que ha servido de base a los
Comites Asesores para la reestructuraci6n de los
curriculos. pero se ha considerado necesario que
su labor continue hasta que se logre un docu-
mento mas elaborado y aun se considera desea-
ble que una comisi6n de esta indole se desempe-
ne permanentemente como grupo de reflexi6n de
la facultad. melorando Y complementando el
primer trabajo realtzado.

ACTUALIZACION Y CAPACITACION
DE PROFESORES

Uno de los objetlvos que se propane alcanzar el
P.R.C.C. es la actualizaci6n de sus profesores en
aspectos curnculares y pedagogicos que les
permltan meJorar su desempeno como docentes.
Ademas. es necesario proporclonar a los mlem-
bros de los Comites Asesores de Carrera la
formacion necesaria para revisar los planes de
estudios y otros componentes curnculares de sus
correspondientes programas con base en el
trabalo cUrricular adelantado previa mente.

Durante 1987 se reallz6 un cicio de conferencias
sabre Elementos Teoricos de la Planeaclon Cu-
rricular para apoyar a la Comlslon CUrriculal
Interdisciplinaria en su tarea de elaborar el
marco te6rico de los curriculos. asi como mo-
tlvar. informar y capacltar a los profesores en
los temas relaclonados: la publicacion de estas
conferencias se IIev6 a cabo con la colaboracion
del ICFES. a fin de poner este valioso material al
serviclo de todas Is instituciones de educaclon
superior que esten adelantando 0 planeen reali-
zar procesos de d,seno 0 revision curricular
Tambien se adelant6 una labor de consecuci6n.
selecci6n. edici6n. producci6n y dlstrtbuci6n de
documentos que tenian utili dad para alcanzar los
fines del P.R.C.C .. como otra forma de asesorar y
actualizar a los Comites Asesores. a la Comision
Curricular y a todos los profesores de la tacultad:
entre estos documentos se encontraban los
elaborados durante el desarrollo del P.R.C.C .. y
abundante blbliografia relaclonada can aspectos
teortcos de los curriculos. planeacion curricular y
estrategias didacticas.
La capacitaci6n y asesoria a los Comites Aseso-
res. Inlclada durante el segundo semestre de
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1988. ha contado con ra cotaboracion de un
profesor de la Universidad Pedaqoqica Nacional.
experto en curriculo. y ha girado alrededor de los
siguientes temas:

Macrodiseno curricular.
- Microdrs erio curricular.
- lmplernentacion y cvatuacion curricular

Por otra parte. se esta tr abajanno en la planea-
Clan de un programa de capecitacion para los
profesores de la facultad. que se oesarr otlar a
durante 1 989. centrado en los siguientes aspec-
tos:

Micr odis efio curricular.
Estrateqras y metodos didacticos.
Produccion y unlizac.on de medios de en-
serianza
Evaluacion del apr endrzaje.

REVISION DEL CURRICULO
DE CADA PROGRAMA

Aunque aun no se hallan completamente finaliza-
das las eta pas de diaqr ostico de los curriculos
viqentes. analiss de contexto de los programas
acadernicos y elabor ac.on del marco teorico de
los curriculos. los Comites Asesores de Carrera y
los profesores que colaboran con cada uno de los
programas acadernic os han iruc.ado va la revision
especifica de sus respectivos curriculos. contan-
do con la capacitacion y asesoria necesarias.
segun ya se Indica. Los aspectos cUrriculares que
deben revisar los Comites Asesores son los
sigulentes:

Perfil del egresado.
Objetivos curriculares
Estrategias y metod os didactlcos. a nivel
del programa.
Recursos do centes y didacticos. a nlvel del
programa.
Plan de estudios. en relacion con los sigui'Jn-
tes aspectos de macrodlseno:

• Enfoque.
• Objetivos
• Estructura.
• Campos 0 areas de formacion
• Objetlvos de cada campo 0 area de forma

Cion.
• ASlgnaturas y otras actlvidades academicas
que se vayan a desarrollar con los estudlantes.
Evaluacion del curriculo y del aprendizaje.

A su vez los profesores que colaboran con el
programa deben particlpar. balo la orientaclon y
asesoria de los Comites Asesores. en el diseno 0

redlseno de cada una de las asignaturas 0
actlvldades academicas. teniendo en cuenta los
slgulentes aspectos:

Relaclon con otras activldades. con su area
y con el plan de estudlos. en general.
ObJetivos.
Contenldos.

60 Ingenieria e Investigacion

Estrategias y rnetcdos didacticos
Evaluacion del apr endizaje.
Recursos docentes y ordacticos.
Tiernpo.

IMPLEMENTACION
DE LAS REFORMAS CURRICULARES

En relacion con la irnplernentacion de las refor-
mas curriculares hay que tener en cuenta dos
aspectos principales: el operative y el legal. La
determinacion de las estr ate qras para irnplernen-
tar las reformas es responsabilidad de los Directc-
res de Programas Curriculares y los Comites Ase-
sores de Carrera. mientras que la parte ooer ativa
corresponde a los profesores. quienes tienen
autonomia para hacer modificaciones en aspec-
tos tales como las estr ateqias didacticas. las
formas de evaluar el apr sndizaje. el empleo de
medics de ansenanza. la presentacion de los
contenidos. etc. Lo anterior siqnitica que una
gran parte de las reformas curriculares puede ser
implementada por dir ectivos y profesores de los
respectrvos programas acadern.cos. sin necesi-
dad de solicitar la autorizacion formal de los
dir ectivos de la facultad y la uruver sro ao.

EI aspecto legal se refiere al estudio y apr obacio n
que debe hacer el Consejo Directivo de la
facultad y el Consejo Ac adernico de la uruver si-
dad a las propuestas de reformas de contenidos
de los planes de estudlos de cada programa.
presentadas por los respectlvos Comites Ase-
sores.

LA EVALUACION CURRICULAR
PERMANENTE

Con la implementacion de las reformas curricu-
lares a que haya lugar en cada uno de los
programas academicos de la tacullad se culmina
la ejecucion del P.R.C.C. y se deben alcanzar los
objetivos propuestos. Sin embargo. aunque los
curriculos revisados se ajusten a las necesida-
des actuales del pais y a las politicas institu-
cionales y se apoyen en el uso de la pedagogia
mas adecuada. esta situacion es solo temporal.
Por tal motivo. la revisi6n curricular debe ser un
proceso permanente dentro del funcionamiento
habitual de los programas. que garantice la
adecuaci6n continua de los curriculos a las
condiciones. siempre cambiantes. del pais. de la
sociedad y de la mlsma instituci6n. utllizando los
recursos mas modernos que otrezca la pedagogia
y las diversas disclplinas que Ie dan soporte ala
educaci6n.

La ultima etapa del PR.C.C. consiste en evaluary
retroal,mentar cada una de las eta pas anteriores.
tal como se Indica en el diagrama. con 10 cual se
inlcia un nuevo cicio que permllira mejorar y
actualizar los resultados obtenidos inicialmente.
De esta manera. las eta pas que slrven de estructu-
ra al P.R.C.C. son las mismas que debe desarrollar
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permanentemente la facultad. como parte habi-
tual del quehacer universuarro. para mantener
siempre adecuados los curriculos.

CONCLUSIONES

EL PLAN DE REESTRUCTURACION Y CAPACI-
TACION CURRICULAR. basado en las necesi-
dades sentidas y las propuestas sugeridas por
un gran nurner o de directives y profesores de
la facultad. es un programa de trabajo cuida-
dosamente disenaco para dar solucion a los
problemas idcntificados como prioritarios de
la facultad. teniendo en cuenta sus propias
condiciones acadernicas y adrrurustr ativas.

EL P.RCC es un programa ambicioso. cuva
eje cucion perrnitira rnejor ar ostensiblernor-te
los curriculos de los programas otr ecrdos y el
de sernp efio docente de la facultad. loqrando
que esta se coloque en el lugar de avanzada
que Ie corresponde entre las facultades de
ingenieria del pais
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EI PRCC. nene un limite en el nernpo. Sin
embargo. su ultima etapa. la irnple rnentacron
de la evaluacion curricular permanente. per-
mitir a la adecuacion continua de los curr icu-
los a las condiciones cambiantes del pais. la
sociedad. la instituci on y los recursos pedaqo-
gicos disporubles

EI exito del P.R.C.C. y de su ccntinuacion me-
diante la evatuac.on permanente de los curr icu-
los depende. en gran medida. del compromiso
y la par uc.pacion en ellos de los diferentes
estamentos de la facultad: drr e ct.vos. pr ote-
sores. estudiantes y asociaciones de eqr e-
sad os.

Aunque el P.R.C.C fue disenado para las con-
diciones especificas de la facultad. se c on si-
dera que est a experiencia es un punta de rete-
rencia import ante para otras facultades de
la Uruver sidad Nacorial y otras msntuc.cnes
de educacion superror que esten adelantando
o vayan a adelantar procesos de revision
curricular.
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