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La calidad educativa: planeación, ejecución  
y evaluación curricular, congruencias  

y enfoques

noé Ríos emicente

Universidad Nacional Autónoma de México, México

INTRODUCCIÓN

La educación superior (es) en México representa un mecanis-
mo complejo a través del cual la composición social se nutre 
mediante el trabajo profesional de los egresados en marcos 

económicos, de bienestar social, de integración en inercias inter-
nacionales, así como en la ampliación de horizontes de capital 
humano .

La Secretaría de Educación Pública (sep), ha expresado que, en 
las últimas cinco décadas, la educación superior en México ha te-
nido avances en expansión y diversificación creciente; algunas ci-
fras que lo demuestran son, que en 1970 había 271 273 estudiantes 
en Instituciones de Educación Superior (ies) y, para el 2000, la ci-
fra aumentó a 2 057 249 estudiantes, actualmente son 4 528 810 
estudiantes de licenciatura y más de 384 600 en nivel de posgra-
do, según cifras de la Secretaría de Educación Pública (sep, 2022) .

Es importante señalar, que el sistema educativo en México oferta 
diferentes objetivos institucionales ante la diversidad de poblacio-
nes educativas en contextos variados, lo que enriquece y posibilita 
la autonomía a nivel superior y facilita un estadio descentralizado 
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educativo; al respecto, existen 4136 instituciones públicas y par-
ticulares, así como hay más de 6600 planteles, que conforman la 
diversidad educativa, social y económica del país (sep, 2022) . De 
esta forma, se tienen:

 • Universidades públicas federales
 • Universidades públicas autónomas estatales 
 • Universidades públicas de apoyo solidario
 • Universidades para el bienestar Benito Juárez
 • Universidades Interculturales
 • Universidades Tecnológicas
 • Universidades Politécnicas
 • Escuelas Normales
 • Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional
 • Institutos Tecnológicos
 • Universidad Abierta y a Distancia de México
 • Universidades particulares

La política de la es en México se sustenta en tres pilares, como 
puede notarse en la siguiente tabla .

Tabla 1. Tres pilares de la educación superior en México

Pilar Función de la Educación Superior

La educación como derecho humano Destaca la gratuidad como garantía de este derecho.

La vinculación con las comunidades Se propicia desde una perspectiva territorial como 
elemento estratégico de política de Estado.

Compromiso social con las 
prioridades del país

Debe reforzar su función al servicio de la sociedad y 
encaminar sus actividades a erradicar la pobreza, la 
intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, 
el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, 
entre otros.

Fuente: Elaboración propia.
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Con base en la panorámica de la es en México, el análisis de su 
calidad conlleva a estructurar un estudio a profundidad desde  
su configuración como un organismo vivo, el cual se somatiza con 
ies, el cual requiere información que permita organizar y admi-
nistrar los flujos de ingresos y egresos a través de las “membranas 
curriculares” (propuestas curriculares) .

CALIDAD EDUCATIVA: PLANEACIÓN, EJECUCIÓN  
Y EVALUACIÓN CURRICULAR

La calidad de la educación hace referencia a un conjunto de pro-
piedades, que caracterizan y señalan, de manera mesurada, las 
cualidades de las propuestas curriculares en función de sus resul-
tados y operatividad pedagógica . Expresado de otra forma, cuan-
do se habla de la calidad de la educación superior, esto implica su 
análisis y medición en los egresados de ies y, sobre todo, la eva-
luación de las instituciones formadoras . 

Lo anterior involucra la construcción de un aparato de evalua-
ción, que posibilite la formación del sujeto a través de los planes 
de estudio, los docentes, la congruencia entre enfoques curricula-
res, los perfiles docentes, la infraestructura y la congruencia con 
el contexto, además de articular instancias que realicen la ejecu-
ción de la valoración .

La evaluación, por otra parte, es condicionada socialmente, a 
la vez que condiciona a la sociedad por sus resultados; desde es-
ta perspectiva, según Picco y Orienti (2017) los resultados reflejan 
las posibilidades económicas, que tienen los individuos y las ins-
tituciones, lo que imprime efectos sociales que obedecen a valo-
res sociales .

El contexto actual al que responde la educación superior está 
situado en los marcos de la sociedad de la información y del co-
nocimiento, que representan un contexto político, social y econó-
mico, al cual avalan los mecanismos formadores de las ies . Es en 
este sentido, que la adecuada congruencia interna y externa des-
de las aristas curriculares de las ies ha sido abordada por diversos 
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mecanismos evaluadores, dando como resultado una dinámica de 
reconocimiento: la acreditación .

La calidad de la educación en el área bibliotecológica puede 
apuntar al resultado del complejo proceso de formación de profe-
sionales inmersos en la sociedad de la información y del conoci-
miento, toda vez que corresponde a algunos criterios o niveles de 
eficiencia en el desempeño de actividades profesionales en distin-
tos nichos del mercado laboral y de la acreditación de los planes 
y programas académicos .

La acreditación se relaciona con la necesidad institucional de 
certificar los conocimientos de los egresados, de acuerdo con Pic-
co y Orienti (2017) refiriendo cierta concepción de evidencias al 
mundo externo, en el cual se insertan los egresados .

Cuando se habla de calidad educativa, se alude a los resultados 
medibles (en lo posible) de los distintos procesos, que conforman 
las propuestas curriculares; también se hace referencia a los re-
sultados de productividad académica . De esta forma, las universi-
dades que produzcan mayor número de patentes o publicaciones 
desde el canon científico-académico aceptado serán las mejores 
instituciones .

Cabe aclarar, que no es fácil hablar de la educación como un 
conjunto o como un fenómeno con descripciones precisas de cada 
componente, debido a que son diversos los elementos que mantie-
nen al fenómeno de la educación en movimiento y en permanen-
te modificación . Por lo que, hay que decir, que algunos elementos 
del complejo fenómeno educativo, que requieren la permanente 
evaluación de la calidad educativa, a través de distintos mecanis-
mos y organismos, son resultado de:

 • La automatización de procesos informacionales
 − Cambios constantes en las relaciones industria, gobier-

no, educación superior .
 − Inercias internacionales con base en el desarrollo sos-

tenible mediante la educación .
 − Intercambio profesional internacional .
 − Acelerados cambios tecnológicos .
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 − Avances en modelos de enseñanza-aprendizaje .
 − Adaptaciones y necesidades en el mercado de trabajo .
 − Inestabilidad laboral .
 − Necesidades sociales: servicios y productos .
 − Cambios en los contextos sociales, políticos y eco-

nómicos en todos los niveles: regional, nacional, 
internacional .

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas (unesco, 2022) ha resalta-
do la necesidad de promover estilos de vida sostenible, la atención 
a los derechos humanos, la igualdad de género y otros valores co-
mo la cultura de la paz y no violencia, así como la valoración de 
la diversidad cultural; esto, consigna a que se reconsidere la im-
portancia de los procesos curriculares, de construcción y actua-
lización, a través de mecanismos de evaluación que garanticen la 
calidad, la pertinencia y la congruencia de la educación .

A través del tiempo en los distintos contextos sociales y polí-
ticos, las propuestas curriculares han trascendido de propuestas 
ejecutivas a propuestas constructivistas, en el cual la transver-
salidad curricular ha nutrido las propuestas de las ies . En este 
sentido, la calidad de la educación podría contemplarse como el 
resultado adecuado y medible de las propuestas curriculares, en 
donde los criterios para verificarla se articulan a nivel de evalua-
ción institucional con indicadores, que responden a tres ejes o ni-
veles superpuestos: superestructura o intencionalidad, estructura 
y organización e infraestructura y condiciones de trabajo (Gonzá-
lez et al., 2005) .

La Superestructura es el eje más abstracto y funciona como nú-
cleo rector del programa, es donde se incluyen las intenciones, la 
misión, los objetivos y las finalidades, así como la concepción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje . El perfil de egreso de la ins-
titución articula el sentido de la congruencia externa de un pro-
grama, esto permite que los egresados se incorporen al mercado 
laboral de manera pertinente .

En el eje de Estructura se concibe el plan de estudios (líneas 
y proyectos de investigación), así como su relación con el perfil 



Investigación, reflexión, acción...

216

Figura 1. Modelo “V” de Evaluación-Planeación

 
Fuente: Adaptado de González, Galindo, Galindo, Álvarez y Ruiz, 2005.

docente y el de los discentes desde la organización de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje . En este sentido, González et al . 
(2005) caracterizan al plan de estudios como:

[…] el conjunto de actividades normadas mediante las cuales se 
forma un egresado con cierto perfil y debe ser congruente con la 
intencionalidad del programa y las condiciones de trabajo . 

[…] representa la organización del proceso de enseñanza apren-
dizaje; su carácter dinámico deberá estar permeado por el avance 
del área de conocimiento respectiva y por su vinculación con el 
campo de trabajo . (p . 18)

Lo anterior adquiere sentido entre la relación de la intención del 
programa académico con las formas didácticas para llevarlo a ca-
bo y las condiciones y circunstancias del contexto . Este eje, per-
mite generar algunos criterios de calidad como son la demanda de 
egresados, el número de ingresos, la trayectoria escolar, el apro-
vechamiento de materias, el servicio social, el egreso, la eficiencia 
terminal de egreso .

El eje de Infraestructura hace referencia a los recursos ma-
teriales y equipo (aulas, laboratorios, equipamiento) en donde  
el financiamiento juega un papel fundamental para garantizar el 
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funcionamiento de los otros dos ejes . De tal manera, que la via-
bilidad de la operación de un programa educativo depende de la 
operatividad del eje, en el cual los criterios pueden medir el espa-
cio físico, el equipamiento, el mantenimiento de las instalaciones, 
los instrumentos, el servicios e impacto (González et. al ., 2005) .

Los elementos comunes, que contemplan las estructuras favore-
cen los procesos de evaluación, tales como (Ríos Escalona, 2012):

 • El contexto del plan de estudio
 • La planeación y organización de la institución
 • Personal académico
 • Plan y programas de estudio
 • Proceso de enseñanza y aprendizaje
 • Alumnado
 • Trayectoria escolar
 • Investigación
 • Difusión e intercambio
 • Infraestructura
 • Administración y financiamiento

De esta manera, la calidad de la educación a través de los proce-
sos de evaluación requiere de la construcción de indicadores y 
criterios, que muestren periódicamente las articulaciones en cada 
proceso institucional, así como de los mecanismos para actualizar 
las propuestas académicas .

Por otro lado, es necesario señalar, que las condiciones y con-
gruencia entre los ejes que posibilitan la calidad requieren de la 
congruencia guardada entre el currículum con los estilos y enfo-
ques didácticos . Las propuestas disciplinares en los procesos cu-
rriculares, en atención al mercado laboral, están sujetas al logro de 
los objetivos cognoscentes . Expresado en otras palabras, si un pro-
grama está fundamentado en algún modelo o enfoque educativo 
(como el constructivismo o el de competencias), el cuerpo docen-
te y la lógica del eje Estructura tendrá la intencionalidad de adop-
tar planificadamente algún enfoque de enseñanza congruente a su 
fundamentación .
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Dentro de los principales modelos en el currículo y propuestas se 
encuentran (Díaz Barriga y Lugo 2003):

 • La educación basada en competencias .
 • El currículo flexible .
 • El currículo basado en el constructivismo psicopedagó-

gico y los enfoques propios de la psicología cognitiva y 
sociocultural .

 • La formación metacurricular orientada al desarrollo de ha-
bilidades cognitivas, del pensamiento, académicas, socia-
les, comunicativas o específicas de determinados dominios 
disciplinares .

 • El diseño del currículo enfocado a la integración teórica-
práctica y a la formación profesional a través de la práctica, 
el servicio y la enseñanza situada o experimental en esce-
narios reales .

 • La enseñanza y el diseño de programas curriculares cen-
trados en los enfoques de solución de problemas o apren-
dizaje basado en problemas (aBp) y el análisis de casos, 
particularmente, en disciplinas como matemáticas .

 • La incorporación de nuevas temáticas o ámbitos de cono-
cimiento al desarrollo de proyectos curriculares, en par-
ticular, los denominados temas o ejes transversales del 
currículo .

 • La formación interdisciplinaria y multidisciplinaria .
 • Los enfoques administrativos de planeación estratégica, 

análisis institucional o de calidad total y excelencia aplica-
dos al desarrollo y evaluación del currículo .

De acuerdo con Pirela (2020), los modelos más declarados por las 
ies en los momentos actuales son el constructivista, el socioforma-
tivo de las competencias, el aprendizaje-servicio y el conectivista .
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CONGRUENCIAS Y ENFOQUES

La búsqueda de conocimientos específicos, con base en saberes 
estructurados desde los modelos del currículo que fundamentan 
las propuestas educativas, están basados en las teorías mediacio-
nales de aprendizaje (conductismo, cognitivismo, constructivis-
mo); dicho fenómeno ha permitido elaborar diferencias respecto a 
las características de la práctica de enseñanza, independientes del 
enfoque de las planeaciones didácticas . 

Por ejemplo, dentro de los principales enfoques de enseñanza, 
según Felsernacher (1999), se encuentra:

 • El enfoque ejecutivo
 • El enfoque liberador
 • El enfoque terapeuta

Dichos enfoques contrastan con la forma de comportamiento acti-
tudinal en el aula, en donde el estilo docente (Alonso et al ., 2012) 
caracteriza el modo de actuar del profesionista de la educación 
en función del contexto abierto, formal, estructurado o funcional .

Es importante señalar que los conceptos de enfoque de ense-
ñanza y el estilo docente tendrían que alinearse y pretender la 
congruencia con el modelo curricular de la ie y, a su vez, con el 
enfoque de planeación . También es necesario señalar, que la tipo-
logía o caracterización de los estilos de enseñanza, han adoptado 
diferentes formas de ser nombradas, toda vez que dichos enfoques 
corresponden a momentos históricos o a categorías de acuerdo 
con las teorías del aprendizaje (enseñanza tradicional, constructi-
vista, activa, liberadora) y que, en el presente escrito, se exponen 
con la finalidad de atender la importancia de su congruencia con 
el corpus curricular .

La planeación didáctica, por otro lado, es el proceso mediante 
el cual los contenidos de los programas de asignatura (contenido 
temático o desarrollo de habilidades) son pensados desde dinámi-
cas, estrategias y actividades en función de los procesos de apren-
dizaje por parte de los discentes . En este proceso se determina lo 
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que ha de hacerse a través de objetivos de enseñanza y aprendi-
zajes específicos, con base en enfoques para guiar las dinámicas 
que aborden los contenidos y aporten a programar las secuencias 
didácticas .

Desde la presente lógica, las planeaciones pueden caracterizar-
se en la centrada en las habilidades, la centrada en el conocimien-
to y en la centrada en el contenido . 

Toda planeación didáctica desemboca en una puesta en escena, 
en la ejecución de lo planeado denominado acto didáctico, que es 
el momento en el cual los docentes, discentes y contenidos, en-
marcados en un contexto determinado, se activan en una inercia 
didáctica a través de actividades, dinámicas y técnicas, para alcan-
zar un objetivo de enseñanza y de aprendizaje .

Figura 2. Elementos que articulan la congruencia de los elementos educativos

Fuente: Elaboración propia.
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Como puede apreciarse en la Figura 2, los elementos se encuentran 
ordenados desde la congruencia externa, en donde el diagnóstico 
de necesidades sociales, económicos y con marcos políticos per-
mite elaborar objetivos institucionales, así como los perfiles de 
egreso para atender las necesidades consideradas . Además, a par-
tir de la construcción de un plan de estudios, la congruencia in-
terna articula las áreas y la lógica de seriación en función de los 
créditos, que se expresa en un mapa curricular .

Después de recibir un programa de asignatura en donde se ex-
presa el objetivo de aprendizaje, los contenidos de cada unidad 
temática y las recomendaciones didácticas, cabe señalar que la 
fundamentación del plan de estudio permea el perfil docente, que 
permite la construcción de la programación de secuencias didác-
ticas, las cuales responden a los días de impartición de clase, a la 
formulación de un conjunto de planeaciones didácticas con enfo-
ques congruentes al plan de estudios y desde la que se elige una 
forma actitudinal (estilo docente) para mediar las actividades en 
el acto didáctico .

CONCLUSIONES

La calidad de la educación es el resultado del continuo proceso de 
evaluación educativa, y de la congruencia de los elementos que la 
constituyen, alineado con la pertinencia del contexto que atiende .

No obstante que los esfuerzos por reforzar los procesos perma-
nentes de actualización curricular, a través de mecanismos como 
la acreditación a través de distintos organismos, es en el acto di-
dáctico donde la consciencia de la congruencia interna y externa 
adquiere mayor relevancia .

En el tema de calidad educativa, deben incluirse los temas re-
lativos a la didáctica como elementos que impactan en los re-
sultados, como lo son las estrategias didácticas, los recursos, las 
técnicas de mediación, las dinámicas; de la misma manera, se en-
cuentra el universo de la evaluación didáctica acorde a los mode-
los curriculares, los enfoques de planeación, los estilos docentes 
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y los momentos (elementos) del acto didáctico (planeación, ejecu-
ción y evaluación) .

La calidad de la educación, por un lado, hace referencia a la con-
fección de la superestructura, estructura e infraestructura de las 
propuestas educativas a través de procesos de acreditación; aun-
que, no puede soslayarse que los procesos formativos derivados 
de la estructuración congruente entre todos los elementos generan 
la eficiencia de respuesta de las ies al formar egresados con per-
files profesionales acordes, congruentes y pertinentes a contextos 
determinados . Por este motivo, la calidad educativa también es la 
congruencia entre los elementos del currículum y de la didáctica .
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