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Resumen

La universidad venezolana ha venido incrementando el número de pro
gramas depostgrado conforme a las exigencias artuales para unainstitución
que debe ofrecer alternativas alos profesionales aspirantes a la formación en
este nivel educativo. El objetivo de este trabajo es describir las estrategias
aplicadas en las coordinaciones de los programas ofrecidos por laDivisión
de Postgrado delaFacultad deHumanidades yEducación delaUniversidad
del Zulia, para mejorar la calidad de los mismos. Es un estudio descriptivo
documental yademás incluye la realización deunaentrevista estructurada a
los coordinadores de dichos programas. El trabajo tiene la importancia de
dar a conocer, las alternativas que se buscan para ofrecer un programa de
postgrado decalidad, basado enlanormativa existente yenlas demandas de
una sociedad del conocimiento que exige de la institución universitaria un
mayor compromiso con su entorno.
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Toward Quality Gradúate Education

Abstract

Venezuelan universities have been increasing the number of gradúate
programs due to current requirements that an institution should offer ai-
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ternatives for professionals aspiring toúainonthis level. The aim ofthis pa
per is to describe the quality-improving strategies implemented in the coor-
dinator's offices for programs offered by the Gradúate Studies División,
School for Humanities and Education at the University of Zulia. It isa docu-
mentary, descriptive study and includes the application ofastrurtured inter
view to these program coordinators. The paper is significant because it ex
plains the alternatives sought to provide aquality gradúate program based
on existing regulations and the demands of a knowledge society that re-
quires the university institution to make a greater commitment to its sur
roundings.

Key words: Quality education, higher education, gradúate school.

Planteamiento general

El tema sobre calidad de la edu
cación ocupa un lugar destacado en
los escenarios donde se plantea me
jorar los procesos educativos y muy
especialmente la educación supe
rior que cada día tiene definida su
misión de vincularse y responder a
las exigenciasde la sociedad, consti
tuyéndose en objetivo estratégico
para el desarrollo nacional por la
formación de recursos humanos del
más alto nivel y en la creación, desa
rrollo de conocimiento, úansferen-
cia y adaptación de tecnología.

Una de las razones de esta situa-

dón es que, hoy se exige contar con
una educadón de mayor calidad ante
las demandas de la sodedad actual,
un imperativo del exigente mundo
dominado por la tecnologíay las tele-
comunicadones, que han modifica
do la forma de percibir el tiempo y las
distandas, y abren nuevas perspecti
vas para la dencia y la investigadón,
todo lo cual ha creado la urgente ne
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cesidad de que el trabajo del hombre
sea mucho más eficiente, para lo cual
se requiere de mayor preparación.
Esto plantea la necesidadde analizar
el tipo de educadón que se imparte
en las ardas universitarias ante el in
cremento de las instituciones educa
tivas y el ingreso de gran número de
estudiantes.

Según Serrano Carmen (2003)
"Las instituciones de Educación Su

perior, en sus instancias de gestión
han manifestado en forma reiterada
su preocupación por la calidad del
cumplimiento de sus funciones, ya
que de su manejo dependen las di
mensiones de la calidad del recurso
humano que se forma en ellas. Es
tos aspertos así como los mecanis
mos para garantizar la calidad de
sus productos están siendo estudia
dos y se están discutiendo, tanto
desde la perspertiva de los propios
actores en las instituciones educati

vas como de los utilizadores y bene
ficiarios de la labor universitaria y
en la sociedad en general".
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Se reconoce cada vez más el pa
pel de las universidades como ins
trumento para el desarrollo de los
pueblos y factor clave para incre
mentar la competitividad y la cali
dad de vida, el reconocimiento de
títulos a nivel internacional por lo
cual la evaluación de la calidad de
las instituciones y programas de
educación superior, se ha transfor
mado en un imperativo de alcance
mundial.

Sin olvidar que la preocupación
por la calidad de la educación ha es
tado presente desde el inicio del de
sarrollo de las instituciones de edu
cación superior, un reto fundamen
tal de las mismas, hoy es mejorar la
calidad de la educación. Para algu
nos, los cambios internos y externos
que se han suscitado en las institu
ciones, ha incrementado la preocu
pación por la calidad, la eficiencia, la
productividad y la competitividad.

Objetivo del trabajo

Describir las estrategias aplica
das en las coordinaciones de los
programas de los postgrados de la
Facultad de Humanidades y Educa
ción de la Universidad del Zulia
para mejorar la calidad de los mis
mos.

Fundamentación sobre calidad
de los programas de

postgrado

El término Calidad es un con

cepto integral, multidimensional y
relativo y es resultado de un conjun
to de procesos que conducen a su
obtención por lo que se podría afir
mar que "la calidad no es una cuali
dad que posee una institución sino
un proceso de mejora continua, de
un esfuerzo compartido que una
institución ha implementado y se

Instituciones

de Educación

Superior RETO: Formar Profesionales
Exigencias
del mundo

actual

EDUCACIÓN
DE

CALIDAD
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encuentra en permanente desarro
llo" (Brunner, 2003). Su análisis
implica muchas concepciones y ten
dencias, de allí que es necesario pre
cisar los términos manejados en
esta investigación para definir cali
dad de la educación superior.

Tomando en cuenta que el tér
mino calidad se refiere al conjunto
de propiedades inherentes a una
cosa y en el caso específico a las pro
piedades de una institución educati
va, y tomando en cuenta además, la
complejidad del hecho educativo, se
puede afirmar que en este ámbito,
hablar de calidad es muy complejo y
contradirtorio y puede ser abordado
partiendo de diferentes enfoques y
criterios y depende de la percepción
subjetiva de cada observador, debi
do a que se refiere a la formación de
personas en diferentes niveles, lo
cual puede hacer caer a los analistas
en la subjetividad, teniendo en cuen
ta que como seres humanos y pen
santes, se tienen diferentes concep
tos, apreciaciones y visiones del tér
mino calidad educativa.

Desde una visión global e inte
gral, son muchas facetas que deben
ser consideradas al analizar la cali

dad, las cuales tienen mayor o me
nor importancia dependiendo de la
óptica de cada uno de los actores
que intervienen en los procesos de
aprendizaje, investigación y
cooperación técnica. Tienen mucha
influencia también, en la considera
ción de estas dimensiones, las carac

terísticas y condiciones de los con-
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textos en los cuales se insertan los
procesos, de manera que para mejo
rar la calidad se deben analizar los

procesos intermedios o coadyuvan
tes, en diversos grados de aprendi
zaje y no sólo su resultado final.

Las definiciones de calidad, han

sufrido un proceso evolutivo que
va, desde aspertos puramente cuan
titativos relacionados con la calidad
técnica de un producto a través de
procesos de manufactura, hasta un
enfoque acorde a las necesidades
del usuario que satisfagan los re
querimientos del cliente.

Plasta hace algunas décadas, el
término calidad educativa no era

una prioridad en los planes de desa
rrollo educativo de los gobiernos e
instituciones, era más importante la
masificación, la cobertura, el finan-
ciamiento, la descentralización, etc.,

que la calidad de la educación como
proyerto de mejoramiento personal
y social y de desarrollo nacional.

Hoy se pretende que se constru
ya una cultura en una forma perma
nente de vida, por que en la medida
que tengamos mejor calidad educa
tiva, la humanidad tendrá mejores
condiciones de desarrollo y de pro
greso.

Además, existe hoy en día un
acuerdo universal en el sentido de

que es el usuario y no el produrtor
quien en último término decide si
un producto o servicio tiene cali
dad. El cliente, la persona quien usa
o se beneficia de un producto o pro
ceso, juega un rol clave en el mejo-
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ramiento de la calidad porque es él
quien define en primer lugar la cali
dad.

Desde la perspertiva de las polí
ticas educativas mundiales, la cali
dad de la educación queda determi
nada por la capacidad que tienen
las instituciones para preparar al in
dividuo, destinatario de la educa
ción de tal modo que pueda adap
tarse y contribuir al crecimiento y
desarrollo económico y social me
diante su incorporación al mercado
laboral. De aquí surgen, diversas
formas de valorar la calidad en fun

ción del progreso y de lo moderno,
valores incuestionables de la socie
dad actual.

La educación de calidad para
Navarro (1997) es la que logra re
sultados que permitan el progreso y
la modernización. Elevar la calidad

es entonces encontrar los medios

necesarios para el logro de los fines.
Midiendo los resultados se adecúan

los medios pertinentes.
López, Nelson (2007) en su tra

bajo acerca de la problemática de la
evaluación de la calidad afirma que
"los conceptos de calidad y calidad
de la educación, se caracterizan por
tener múltiples percepciones que
los ubican como conceptos polisé-
micos de naturaleza compleja. Des
de esta perspertiva, se hace necesa
rio expresar la imposibilidad de ma
nejar un solo concepto o un único
enfoque para su abordaje".

Este autor señala que para el
Ministerio de Educación Nacional

de Colombia, la calidad es "elgrado
de aproximación entre lo estableci
do en los fines del sistema educati
vo nacional y el logro de la pobla
ción estudiantil" y para la UNESCO
la calidad es "la adecuación del SER

y el QUE HACER a su DEBERSER".
De acuerdo a lo señalado por

Arrien (1998), la calidad parece está
muy asociada a los procesos y resul
tados del desarrollo educativo del

educando, desarrollo que se mani
fiesta en los aprendizajes relevantes
del educando como sujeto, hacien
do que este crezca y se desarrolle
personal y socialmente mediante
artitudes, destrezas, valores y cono
cimientos que lo convierten en un
ciudadano útil y solidario. Lo ante
rior deja de manifiesto la importan
cia del desarrollo de "competen
cias" en la formación del profesio
nal y técnico. La docencia es de cali
dad si logra desarrollar competencias
en el educando. Las competencias se
refieren a la capacidad de artuar
desde lo que la persona es, con sus
valores y artitudes haciendo algo
con lo que sabe. Sin embargo, para
que la docencia sea considerada de
calidad debe, además, satisfacer las
demandas sociales en cuanto a for

mación profesional, la cual debe in
corporar no sólo una mera acumu
lación de conocimientos, sino que
debe ser un proceso de aprendizaje
constante que expanda las poten
cialidades del individuo y que lo
gren en él la flexibilidad cognosciti
va necesaria para su transferencia al
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complejo entorno cultural, produc - Satisfacción de los clientes in

tivo y social que caracteriza a la so ternos, alumnos, personal do
ciedad actual. cente y gerentes

En una investigación realizada - Satisfacción de las institucio

por Manrique y Garay (2007) sobre nes/empresas y de la sociedad
la calidad educativa se expresó so Algunas dimensiones al inte
bre el carárter multidimensional y rior de las instituciones tienen que
la complejidad de su definición; Sin ver con:

embargo, se manifestó que "son las - Excelencia en el saber especiali
instituciones educativas las llama zado

das a generar sistemas de gestión de - Organización e infraestructura
calidad que les permitan evolucio de la institución

nar como institución y al mismo - Disponibilidad de recursos
tiempo logarlas metas propuestas". - Condiciones de excelencia de

En general, los autores hacen los subprocesos: decisión polí
referencia a dos grandes aspertos de tica, planeación, programa
las dimensiones de calidad: aque ción, ejecución y monitoreo,
llas cararterísticas al interior de las evaluación y retroalimentación
instituciones de educación superior - Seguridad y comodidades en el
y aquellas condiciones que tienen proceso de formación
que ver con la relación de las insti - Competencia del personal do
tuciones de educación superior con cente, técnico, gerencial y admi-
su contexto. nisúativo

Las dimensiones referidas a la - Logro de resultados como el al
relación de las instituciones con el cance de los objetivos, econo
contexto y a su compromiso social mía en la producción, eficien
son: cia en el gasto.

- Pertinencia y relevancia social Le Boterf (2000), agrega otras
de los procesos universitarios dimensiones que tienen que ver

- Satisfacción de los usuarios o con el funcionamiento de las insti

clientes tuciones de educación, la calidad
- Satisfacción de los estudiantes de los momentos de decisión polí
- Relevancia profesional tica, planeación, programación,
- Eficacia del proceso de forma ejecución y monitoreo, evaluación

ción/Competencias de los egre y retro-alimentación de los proce
sados sos educativos.

- Eficiencia del proceso de for Entre algunos indicadores para
mación, en relación con los re lograr la calidad de la educación en
cursos recibidos. cuentran:
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Docencia de calidad => logra
cumplir con las expectativas de los
egresados:

- Desarrollo intelectual - Mayorstatus

- Movilidad social

- Mayores ingresos

- Mejorar el desempeño laboral

- Aporte efectivo del egresado a la sociedad

Indicadores relacionados con

la disponibilidad de recursos con
que cuenta la institución (infraes
tructura):

- Salones

- Biblioteca 1 Relacionados

i con el Número
- Equipos de computación , ...

J de estudiantes
- Laboratorio

Elementos intelectuales

- Número de docentes / Número de
alumnos.

- Número de docentes doctorados.

- Número de horas teóricas / Número
de horas del currículo.

Se puede resaltar de lo expuesto
en las diferentes definiciones que
calidad de la educación superior es
referido al proceso de gestión y per
tinencia. Por un lado se refiere a la

vinculación de los programas a las
exigencias de la sociedad, del entor
no y por el otro a la determinación
de las medidas que aplica cada insti
tución para garantizar procesos de
enseñanza aprendizaje que llenen

las expertativas y retos de la educa
ción superior actual.

En este trabajo se analiza la cali
dad de la educación en términos de
capacidad de gestión reflejado en la
organización y administración y en
los procesos de mejoramiento con
tinuo que se aplica desde la Direc
ción de la División de Postgrado y a
través de cada una de las coordina

ciones de los programas que se ofre
cen. En este sentido se determina

calidad a través de los siguientes fac
tores: espacio físico, proceso de de
finición y actualización de las líneas
de investigación, número de egresa
dos, desarrollo de convenios, vincu
lación con centros e institutos de in

vestigación y con otras instituciones
educativas, procesos de internacio-
nalización, partidpación en organi
zación de eventos nacionales e in

ternacionales, publicaciones en re
vistas arbitradas y proceso de eva
luación y acreditación.

En varios escenarios se ha plan
teado la preocupación por la cali
dad de la educación, por una parte,
para el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes de la República
Bolivariana de Venezuela (2001):
"La calidad y la innovación deben
constituirse como punto de referen
cia fundamentales para los requeri
dos cambios de su cultura organiza-
cional, para todos los programas de
desarrollo y todas las acciones que
emprendan, en el cumplimiento de
sus funciones de investigación, do
cencia y extensión".
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Por otra parte, en la reunión de
rectores de las universidades nacio

nales efectuada en Cumaná (Guler-
pe, 2002) se expresó:

- "La universidad debe perseguir
el más alto nivel de calidad en

los programas que ofrece, debe
someterse a auto evaluaciones y
co evaluaciones externas perió
dicas, procesos que concluirán
en la acreditación total o parcial
de los programas académicos y
de la institución, información

que hará del conocimiento pú
blico".

- "Estrategias para insertarse en
la globalización deben centrar
se en la competitividad, la perti
nencia y la calidad".

- "En lo que se refiere a la cali
dad, considerada como uno de
los principales conceptos bási
cos que abarcan las funciones y
actividades de la educación su

perior requiere de la instaura
ción de un sistema nacional de

evaluación y acreditación, la re
visión de los procesos de inno
vación y actualización curricu
lar, el seguimiento de los méto
dos de enseñanza y la utiliza
ción de las artuales tecnologías
de información y comunica
ción, particularmente en siste
mas abiertos y a distancia. Así
mismo de un mejoramiento
significativo en los procesos de
selección del personal docente,
su entrenamiento, el fortaleci
miento de las políticas para la
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investigación acompañados de
programas funcionales, equipa
miento y desarrollo de la in
fraestructura física".

Brunner (2003) expone algu
nos criterios para favorecer la cali
dad del capital humano como son:

- "mantener y fortalecer la diver
sidad, en un marco de garantías
de calidad de los estudios

- mejorar los promedios de egre
so

- reducir las tasas de deserción y
repitencia

- favorecer la relación entre edu

cación superior y empresa".
Más calidad implica mejorar y

expandir la formación de doctores y
magíster, promoviendo su inserción
en la empresa e incentivando la rea
lización permanente de nuevas in
vestigaciones que aunen el ambiente
académico y empresarial, generan
do, a la vez, un mecanismo que ga
rantice retribuciones económicas

apropiadas a los investigadores o do
centes que la realicen o bien incenti
vos dirigidos al mejoramiento de la
calidad. No es posible mejorar la ca
lidad sin pensar en aumentar la in
versión pública y privada en ciencia
y tecnología; fortalecer los equipos
de investigación y promover su vin
culación con el sertor privado; pro
mover y fomentar la formadón de
redes nacionales e internacionales

de investigación y desarrollo, para
favorecer la existencia de masa críti

ca suficiente en las diversas áreas

frontera de la investigación.
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Para Águila Cabrera (2005) "La
pertinencia y la calidad, junto a la in-
ternacionalización, representanpara
la UNESCO, los tres aspertos dave
que determinan la posición estraté
gica de la educación universitaria. El
grado de pertinencia social de un
programa o institución se mide por
el imparto social que genera, por el
flujo de repercusiones y de transfor
maciones de sentido que se produ
cen objetivamente en la sociedad de
su entorno, presumiblemente como
efecto del cúmulo de aportes que
realiza dicho programa".

Relación entre

calidad-evaluación

y acreditación

Existen términos y procesos es
trechamente relacionados con la ca
lidadde laeducación, que esimpor
tante tomar en cuenta cuando anali

zamos los procesos educativos, esos
términos son la evaluación y la acre

ditación de gran vigencia en la ac
tualidad.

La aplicadón de procesos de
evaluaciónlleva implícitael mejora
miento de la calidad.Por su parte, la
acreditación se inicia como una au
toevaluación de la institudón, mos
trando sus fortalezas y debilidades
para luego emitir un informeque es
sometido a la consideración del
Consejo Consultivo Nacional de
PostgTado, organismo asesor del
Consejo Nacional de Universidades.
Este informe le da trascendencia na
cional e internacional al postgrado
analizado. Al respecto, citando a
Orozco (1995): "La acreditadón de
instituciones de educación superior
descansa sobre la auto evaluación
institucional o de programas y es un
mecanismo que permite a las insti
tuciones que brinda el servicio edu
cativo, rendir cuentas ante la sode
dad y el estado y a este último dar fe
de la calidad del servicio prestado. El
propósito de todo el proceso de acre-

CONCEPCIONES SOBRELACALIDAD DE LAEDUCACIÓN
CALIDAD

41
Como prestigio/excelencia
En función de los recursos
Como resultado

Comocambio(Valoragregado)

Comoadecuación de propósito -

-*• "Prestigio o reputación académica"
♦ Económicos, físicos y el talento humano
♦ Son los resultados de los alumnoslos que

determinan la calidad de la institución
• Incidencia sobre el cambio de conducta de

los alumnos

*• Calidad referida a los fines educativos
señalados en el marco legal, los objetivos
que se propone llevar a cabo cada centro
concreto

Fuente: Giraldo Uriel, Abad Darío, Díaz Edgar (1999). Bases para una política de
calidad de la educación superior en Colombia. CNA. Colombia.
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ditación es procurar el mejora
miento de la calidad del servicio".

Metodología

El trabajo se fundamentó en su
primera parte en una revisión docu
mental sobre las distintas concepcio
nes y tendencias sobre calidad de la
educación y en una segunda parte se
basó en un estudio descriptivo refe
rente a las medidas y acciones que se
aplican y realizan en la División de
Postgrado de la Facultad de Huma
nidades y Educación de la Universi
dad del Zulia para mejorar la calidad
de los programas que se ofrecen.

Se aplicó una encuesta dirigida a
los coordinadores de los programas
para recogersu opinión sobre las ac
tividades realizadas, dirigidas a me
jorar la calidad del programa que co
ordinan. Igualmente se entrevistó al
director de la División de Postgrado
sobre los planes, objetivos y estrate
gias implementados para mejorar
los referidos programas.

Resultados y recomendaciones

A efertos de consolidar la infor
mación sobre las medidas aplicadas
por los coordinadores de los pro
gramas de postgrado para incre
mentar su calidad, se presentan los
resultados de la encuesta realizada:

Sobre los fartores que influyen
en la calidad de la educación, el
100% coincidió que son decisivos
para la calidad, los recursos huma

590

nos, la infraestructura, el uso de las
nuevas tecnologías, la vinculación
con otras universidades e institucio
nes del entorno, la posibilidad de
realizar publicaciones, la existencia
en el post- grado de una biblioteca
dotada de materiales bibliográficos
y equipos actualizados, e igualmen
te se destacó la importancia de la
planificación para direccionar los
procesos académicos y administra
tivos de este nivel de conocimien

tos.

Con respecto a la dotación de la
biblioteca se enfatizó en la necesi
dad de contar con una biblioteca ac

tualizada y suficiente, así como re
vistas arbitradas nacionales e inter

nacionales que les permita tener vi
sión del estado actual de la investi

gación en las distintas áreas del co
nocimiento.

Entre otros aspertos que influ
yen en la calidad de la educación,
los encuestados destacaron la eva

luación permanente del programa,
el nivel de satisfacción de los cur
santes, la reladón de ingreso y egre
so del programa, el seguimiento en
el trabajo especial de grado a los
alumnos que han tenido dificulta
des para su inscripción. La progra
mación de talleres extracátedras,

para reforzar competencias en te
mas de investigación, ha sido otro
factor señalado que afecta la calidad
del programa.

Entre las estrategias y acciones,
que sugieren los coordinadores
para mejorar la calidad del progra-
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ma donde todos coinciden, se en
cuentran la revisión de las líneas de
investigación, la invitación de ex
pertos para talleres y/ o conferen
cias, la adecuación de la infraestruc
tura, la adquisición de materiales
para la biblioteca y la orientación
permanente a los tesistas.

Además, señalaron la impor
tancia de las asesorías para la reali
zación de los trabajos especiales de
grado, las reuniones de trabajo con
los profesores del programa, la eva
luación semestral de las actividades
del programa, en función de sus ob
jetivos y de la división, a la luz de la
misión y visión de ambos. Igual
mente se señaló la significación de
la evaluaciónde la pertinencia insti
tucional y social de las actividades
realizadas durante el semestre.

Se destacó la evaluación de los
cursos y seminarios mediante la
aplicación de un instrumento a los
participantes para conocer su opi
nión sobre el desempeño de los fa
cílitadotesy las estrategias aplicadas
entre otros.

También se mencionó que la
calidad del programa, debería in
volucrar la detección de planes,
programas y nuevos proyectos, que
sederivende los trabajos especiales
de grado y tesis de grado para
maestrías y doctorados que res
pondan a necesidades puntuales,
demandadas en los ámbitos loca
les, con los cuales interactúen los
cursantes, siendo esto, un maravi
lloso indicador.

Tomando en cuenta la integra
lidad y complejidad de la calidad de
la educación se señaló que en la
misma influyen entre otros el
número de egresados, el tipo de te
sis, las publicaciones y eventos rea
lizados, la cooperación inter e intra-
institucional, la cooperación inter
nacional, los convenios firmados, el
desempeño de losegresados, eltipo
de competencias desarrolladas en
los participantes y satisfacción de
los estudiantes. Además, el apoyo
permanente a los participantes y la
proyección del programa en la co
munidad.

Entrelas recomendaciones para
incrementar la calidad de los pro
gramas de postgrado se menciona
ron:

- Definir líneas de investigación
con pertinencia académica y so
cial. Insertar temasde investiga
ción y con ellos a los partici
pantes en las líneas, esto podría
asegurar de alguna manera pro
veer los tutores a los estudiantes
y que las investigaciones real
mente respondan al perfil y ca
racterísticas de los programas.

- Establecer en los Seminario de
Investigación posible tutor y
profesores que desarrollen la
metodología.

- Propiciar la aplicación de nue
vos enfoques y paradigmas en
investigación.

- Diversificar las asignaturas elec
tivas en correspondencia con el
programa de Maestría.
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Seleccionar adecuadamente a

los participantes.
Solicitar al inicio una "Propues
ta de Investigación" en dos o
tres cuartillas.

Fomentar la identidad de los
cursantes y de los profesores
con el programa y la institución
universitaria.

Evaluar y adecuar el programa,
según la normativa oficial, las
innovaciones y demandas so
ciales en materia de educación

superior.
Utilizar las tecnologías de la in
formación y la comunicación
para fomentarydifundirel pro
grama, sus objetivos y sus lo
gros, para así optimizar su co
nocimiento y valoración social.
Vinculación de la artividad in-

vestigativa y/o de las competen
cias del egresado con proble
mas reales, con la praxis, y no
sólo con la publicación.
Innovación en las estrategias de
enseñanza- aprendizaje, en las
cuales se exalte el análisis críti
co de contenidos, y se minimice
la artividad expositiva.
Actualización permanente de
las fuentes bibliográficas y he-
merográficasy orientación en el
uso de los espacios cibernéticos
para garantizar la utilización de
fuentes formales y acreditadas.
Reartivar la participación del
recurso humano internacional,
bajo la figura de profesor invita
do, lo cual traduciría la firma de

592

convenios, cuyos apartes con
templen la realización de pa
santías, aspecto fundamental
en la prosecución de los progra
mas de especialidad, y de pro
yectosde investigación en áreas
problemas comunes.

- Implementar talleres, jornadas
diagnósticas, para la orienta
ción de la tipología del trabajo
especial de grado, en el casode
los programas de especialidad,
lo cual incidirá de manera im
portante en la estadía en dicho
programa.

Las recomendaciones formula

das se agrupan en las dirigidas a los
participantes de los programas de
postgradoy las dirigidas a la propia
institución.

En este sentido, se destaca la ne
cesidad de generar estrategias que
lleven al participante a identificarse
con la institución, el abordaje de los
problemas en estudio, con nuevos
enfoques y paradigmas y la selec
ción de temas para el trabajo espe
cial de grado, vinculados a proble
mas del entorno.

Por otra parte, las recomenda
ciones referidas al propio programa
y a la División de Estudios para Gra
duados se dirigen, muy específica
mente, a la necesidad de mantener
actualizadas las líneas de investiga
ción, destacando su pertinencia so
cial y su vinculación con el objetivo
del programa. Otros aspertos resal
tantes se refieren a la actualización y
dotación permanente de la bibliote-
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ca, el intercambio con profesores
invitados de otras instituciones del
país y del exterior, así como la reali
zación de eventos que permitan el
intercambio deexperiencias ycono
cimientos.

Para el abordaje de todas las re-
comendadones formuladas, es nece
saria la integradón de esfuerzos y
proyertos,para asíatender lacomple
jidad de la calidad en la educadón a
nivel de postgrado como lo deman
danlas tendencias artuales ylos retos
planteados a laeducación superior.
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