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1. R e f e r e n t e  T e ó r i c o
Con el propósito de complementar  

y enriquecer  la propuesta  curricular 
fundamentada en procesos de pertenen
cia social y pertinencia académica (aper
tura y flexibilidad curricular, se intentará 
en una expl icación y formulación cohe
rente y consistente desde la racionalidad 
inmersa en todo proceso de planeación 
est ratégica,  que  revele de una manera 
explícita la intencionalidad de cambio 
e innovación que persigue la propuesta 
formulada,  en la perspectiva de contri
buir a una reorientación y reconceptual i- 
zación de la cul tura curr icular  que ca 
racteriza el desarrollo de la Educación 
Superior en Colombia.

Resulta importante  destacar algu
nas característ icas consti tut ivas de la 
planeación estratégica, relacionadas con

su concepción de Universidad como sis
tema abierto y dinámico,  preocupado 
por las influencias del medio externo y 
atento a dar respuestas concretas a las 
necesidades de dicho medio (Arguin 86), 
agrega “la p laneación  estratégica  se 
convierte en un proceso  articulado,  
continuo; descansa en la integración  
de a lgunas disciplinas, incorpora la 
rea lidad cambiante y es considerada  
como una ac tiv idad  lógica y realista;  

fa vo rece  e l  pensam iento  intuitivo y  la 
in formación cualitativa; insiste en su 
carácter descentralizado, participativo, 

f lex ib le ,  dotado de m ecanism os de s e 
guim ien to  y respaldado directamente  
p o r  el máximo nive l e jecutivo de las 
organizaciones.

Al relacionar la p laneación est ra
tégica, es de obl igada alusión,  referir o 
mencionar la denominada planeación 
hormativa o tradicional,  buscando de 
manera argumentada avanzar en un pro
ceso de contrastación de estos enfoques,  
en procura de ampliar el horizonte de 
acción del profesional universitario im
plicado y comprometido con su desarrollo. 
El cuadro elaborado por Robert Cope y 
de Suzanne Feeney (1981),  permite  
construir  una idea global de la confron
tación de estos enfoques de planeación:

*Esta propuesta haca parta  del proyecto invastigativo denominado  *Currfculo y  
C alidad  de la Educación Superior an Colombia ( I I  Fasa) '
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Al intentar inscribir la propuesta 

para elaborar  cum'culos con pcrienen- 
cia social y pert inencia académica,  pro
ducto de investigación permanente,  en 
el contexto  de la Planeación Est raté
gica, se persigue,  debili tar et carácter 
centralizado, uniforme, rígido, academi- 
cista, asignaturista y idaptat ivo ( impor
tación de modelos no propios del con
texto) que actualmente comporta un sec
tor significat ivo de nuestro quehacer  
educativo, además, de insistir en la nece

sidad de lograr crear las condic iones 
para que el docente— invest igador—di
rectivo, asuma un papel fundamental en 
el proceso de construir curriculo y aban
done, esa posición incómoda y compro
metida de ejecutor de las decisiones que 
alguien (entidad, organismos,  especia
lista) ha tomado,  desconociendo los as
pectos básicos del contexto (externo a 
interno) en donde se va a desarrollar la 
labor educativa.

P u n to  de 
O b se r v a c ió n

lMuneadon
T ra d ic i o n a l

P lan tac ión
E s t ra t é g ic a

Origen Antes de 1970 A partir de 1975
Valor preciado Eficiencia Eficiencia
Sistema Cerrado Abierto
Proceso Deductivo Inductivo
Medio umhientc Estahle Cambiante
Medio Ambiente Interno Externo
Información Cuantitativo Cuantitativa - 

Cualitativa
Periodo Largo y Discontinuo Mediano y Corto 

plazo
Estructura Centralizado y 

Paralela
Descentralizada c 
Integrada

Sobrevivencia Adquirida Cuestionada
Finalidad Detcrminística Evolutiva
Producto Plan

Decisiones para 
el futuro

Múltiples decisiones 
Decisión actual 
a partir del futuro



arfkm 00
( M c G i n n  y  P o r t e r  1984), h a c e n  

u n a  d i f e r e n c i a  d e  l a  p l a n e a c i ó n  n o r 
m a t i v a  o  t r a d i c i o n a l  c o n  l a  p l a n e a c i ó n  
e s t r a t é g i c a  o  s i t u a c i o n a l ,  e n  l o s  s i g u i e n 
t e s  t é r m i n o s :

"La corriente  dominante en la 
planificación educativa en A m é
rica Latina —y  aparentemente  
en la m ayor parte  del mundo — 
se puede  llamar normativa o 
racionalista. Esta corriente de 
f in e  la liber tad  en términos de 
la capac idad  de elegir entre a l
ternativas, y  postula que el poder  
es necesario para garantizar esa 
capacidad. Supone que el poder  
mas e fec tivo  es aquel que surge  
de la prede term inación  de las 
acciones de ios distintos actores  
de un sistema. Este supuesto a 
su vez se  basa en otros tres:

1. Que es posib le  anticipar los 
tioos de problemas (más im
portan tes)  a en fren ta ren  el 
fu tu ro .

2. Que actualm ente  sabemos  
(o podem os a través de la 
investigación) los medios  
más efec tivos para la so lu 
ción de esos problemas; y

3. Que la instrumentación de 
esos m edios normados para  
la solución de los problemas  
no es un problema en si mismo 
(porque no es parte  de la 
responsab ilidad  del p la n i
f i c a d o r  o porque el cliente  
del p la n i f ic a d o r  tiene  el

poder y  la competencia su fi
cientes para  im plantar sus  
recomendaciones).

En contraste con la corriente  
dominante  en la p lanificación  
educativa ex is t t  otra que se ha 
denominado situacionista  o a 
veces estra tégica  o partic ipa-  
tiva. Aunque esta corriente  no 
es tan conocida como la n orm a 
tiva, de hecho es f r e c u e n te 
mente utilizada, sobre todo por  
aquellos grupos o com unidades  
que buscan e l  cambio social, 
académico, cultural, científico, 
investigativo.

La p lanificación  situacionista  o 
estratégica define la l ibertad  
tanto en la creación de a lterna - 
tivas como en su elección. El 
poder entonces es importante  
prim ord ialm ente  para  la co ns
trucción de s i tuaciones en las 
que existan más a lternativas de 
entre las cuales se puede elegir. 
Si e l  p la n i f ica do r  norm ativo  
enfoca su rac iona lidad  en la 

' especificación  de las acciones  
necesarias para llegar a cierta  
meta y  tra tar de acercarse a 
ella mediante la reducción de 
incertidumbre sobre  la a l te rna 
tiva a e leg ir  para lograrla, el 
p la n i f ica d o r  si tuac ion is ta  o 
estratégico, por el contrario, sos
tiene que no es cuestión tanto  
de acercarse a una meta, como  
de ir construyendo metas rea 
lizables. Su racionalidad, pues, 
se d irige a maxim izar las al-
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ternativas de acción posibles en 
un m om ento  concreto  pura  
increm entar la p ro bab il idad  de 
construir una meta deseable.

M ientras que con la p laneación  
norm ativa  se busca el control  
mediante una regulación directa 
>’ la hom ogenización  de la con
ducta de los actores en las s i 
tuaciones, en la p lanificación  
situacionista  o estratégica se  
persigue  increm entar el poder  
creativo ind iv idua l y  colectivo  
m edian te  la expansión  de la 
variedad  de acciones pos ib les  
en un momento determ inado '

Se ha afirmado que el proceso de 
selección,  organización y dist ribución 
cultural ,  que se realiza a través del 
currículo,  no es un proceso espontáneo 
y neutral,  exige un posicionainiento,  
una toma de conciencia de parte de los 
involucrados en su desarrollo,  toma de 
conc iencia  d i rec tamente  relacionada 
con ia v isión de hombre,  de sociedad, de 
educación,  de cultura,  de part icipación, 
etc.; e lementos suf icientemente válidos 
para abordar  desde una concepción ho- 
lística las diversas opciones de cambio 
que se generan en todo proceso de cons
trucción de saber  y su ideal formativo 
que comporta.  Es en este sentido que se 
reclama el carácter  de pertenencia so 
cial (arra igo— identidad — respuesta a 
las necesidades del contexto externo e 
interno) y pert inencia académica (co
herencia, unidad, diversidad, consisten
cia) que orientan la elaboración de esta 
propuesta al ternativa  curricular;  por 
ello no se manejan posiciones determi-

nísticas y acabadas,  por el contrario,  se 
destaca su naturaleza de e laboración 
permanente,  y se avanza, no sin temor, 
en la realización de una interpretación 
del proceso, desde la intencionalidad de 
la planeación estratégica, como se puede 
observar en el cuadro siguiente:

2.  E l e m e n t o s  I l u s t r a  t i  v o s  
d e l  P r o c e s o  d e  D i s e ñ o , 
D e s a r r o l l o  y  E v a l u a c i ó n  
C u r r i c u l a r  d e s d e  e l  C o n c e p t o  
d e  P l a n e a c i ó n  E s t r a t é g i c a
- Se parte del propósito central de hacer 

énfasis en el proceso y no en la e la
boración del plan. (Estructura c u r 
ricular resultante).

- La propuesta está enmarcada como 
un resultado natural de procesos de 
invest igación ( indagación y bús 
queda permanente)  y evaluación 
(mecanismos de seguimiento  y 
ajuste) cont inuas,  es decir, desde su 
concepción inicial hasta el resultado 
esperado (a mediano o corto plazo).

- Se insiste en la necesidad de la 
contextualización,  en donde se d i fe
rencia de una manera detallada,  lo 
relacionado con el macro contexto 
(análisis del medio externo) y el 
micro contexto (análisis del medio 
interno),  y a partir de una confron
tación o contrastación,  determinar  
las necesidades reales, que orientarán 
el proceso a desarrollar.

Estas neces idades  surgirán como 
resultado de un proceso inductivo y 
la forma como se realiza el análisis
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del ambiente externo e interno deja 
ent rever  una gama de opciones para 
su realización (no existe un único 
camino).

- Una vez jer arauizadas  y priorizadas 
las necesidades reales, se avanza en 
la definición del objeto de t ransfor
mación (misión del proceso),  enten
dido como el propósito fundamen
tal del desarrollo curricular,  el norte, 
el eje que aglutina,  orienta y deter
minará las s iguientes acciones.

- Este obje to  de t ransformación 
(misión del proceso)  está en r ique
cido por la definición de unos ejes o 
líneas de invest igación (evi tar la 
desactualización)  y una abierta invi- 
tació"* a la part icipación de la comu
nidad, como interlocutor legítimo y 
válido en la búsqueda de consensos 
(part icipación de las asociaciones,  
de las comunidades académicas y 
científicas, de los estudiantes, profe
sores,  direct ivos,  etc.)

- Con la intención de concretar  en 
menor grado, la misión del proceso, 
se formula el propósito ideal de forma
ción ( M e t a s  I d e a l e s )  y se contrasta 
con la definición de la actuación real, 
del saber incorporado,de  las tenden
cias de desarrol lo  discipl inario 
( M e t a s  R e a l e s ) ,  que al ser contras
tadas, permitan definir y determinar 
el (objetivo) propósito de formación.

- Una vez declarado el propósito de 
formación ( O b j e t i v o s )  , se entra de 
lleno al desarrollo de la acción (pla- 
ncación operacional),  cuya identidad

o impronta est ratégica está definida 
por la estructuración de núcleos te 
mát icos y problemáticos ( T e m a s  
P r o b i  e m a ,  ( C j e s C u r r i c u l a r e s ,  E j e s  
d e  D e s a r r o l o  D i s c i p l i n a r i o ) ,  en 
donde básicamente se responderá por 
lo cont ingente y coyuntural.

- La opcracionalización de los núcleos 
temáticos y problemáticos se ve 
fortalecida por la definición de ac
ciones teór icas—prácticas ( E s t r a 
t e g i a  d e  I n t e g r a c i ó n ) ;  la def ini 
ción y liquidación de costos ( R e l a 
c i ó n  e n t r e  l a  P r o g r a m a c i ó n  y  e l  
P r o c e s o  P r e s u p u e s t a l ) ;  la def ini 
ción de líneas de investigación del 
núcleo temático  y problemático 
( G a r a n t i z a r  l a  A c t u a l i z a c i ó n  d e  
l o s  m i s m o s ,  R e f r e n d a r  s u  C a r á c 
t e r  D i n A m i c o )  y la concreción de un 
plan de part icipación comunitaria 
( C u A l  e s  e l  P a p e l  d e  l a s  A s o 
c i a c i o n e s — C o m u n i d a d  A c a d é m i c a —  
D o c e n t e — C i e n t í f i c a ,  d e  l o s
DIFERENTES E STAMENTOS) .

- El desarrollo específico de los n ú 
cleos temáticos y problemáticos pe r
mitirá llegar a niveles de opera-  
cíonalización puntuales (Bi -OQUES 
P r o g r a m á t i c o s )  y el desarrollo de 
estos,  podrá originar acciones aún 
mas especi ficas ( E s t r u c t u r a c i ó n  
v D e t e r m i n a c i ó n  d e  P r o v e c t o s ) .

- Se insiste en que esta propuesta tiene 
un carácter  C I c l i c o ,  es decir,  re tor
nará cont inuamente  a examinar cada 
uno de sus pasos y determinar  si 
pueden mantenerse a la luz de los 
cambios que ocurran denlro y fuera 
del proceso mismo.
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- Como no se trata de llegar a una 
est ructura curricular encajonada, la 
F l e x i b i l i d a d  de este p r o c e s o  p e r m i 
tirá que se contemplen opciones y 
variantes,  que expresen cambios y 
ajustes pert inentes que permitan su 
adaptación a nuevas  circunstancias 
o retos.

- La invest igación permanente y el 
proceso de evaluación continuo ( C o n 
t r o l ) ,  se erigen como garantes fun
damentales del dinamismo y actua
lidad de la propuesta formulada.

3.  R e f l e x i ó n  F i n a l
En varias opor tunidades se ha e x 

presado la necesidad de confrontar en 
la pract ica  las diferentes e laboracio
nes teóricas  que en materia curricular 
se v ienen formulando,  lejos de consi
derar  que esta propuesta  c*jrricular 
al ternat iva,  es algo ya definit ivo o aca
bado, se reitera la necesidad de asumir
la cr ít icamente en la perspectiva de con
solidarla,  modificarla,  invalidarla,  etc.; 
todo ello imbricado en el anhelo y pro
posi to central  de contribuir a la obten
ción de los niveles de calidad y excelen
cia deseada para la Educación Supe
rior Colombiana.

Importante des tacar  que actual 
mente la Universidad de Caldas ha ve
nido desarrollando un proceso de rees
tructuración académica funda mentado

en la conformación de ejes temáticos y 
problemáticos; la Universidad de La 
Salle estudia una propouesta de re — 
est ructuración de su División de For
mación Avanzada sobre la concepción 
de ejes temáticos y problemáticos.  En 
reuniones de difusión se ha podido dar 
a conocer  la propuesta  a lternativa 
curicular en varias inst i tuciones pri 
vadas y oficiales de Educación Supe
rior obteniéndose una reacción posi
tiva a la mi jma y sugiriendo mecanis
mos de coordinación para su continuidad.
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