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Introducción 

Mr permito proponer a ustedes algunas reflexiones en 
relación con el currículum profesional integral y  flexi- 
ble como estrategia de desarrollo que permite elevar 
los niveles de calidad acad&nica de una carrera profc- 
sional como es el cas” del proyecto de reestructuración 
de la carrera de Licenciad” en Contaduría. 

Considero que se ha hecho ya un esfuerzo sustantiw 
que ha tomad” mucho tiempo realizar para adaptar el 
plan de estudios a los cambios que han surgido cn cl 
entorno social de la profesión y  otros más que se avisa. 
ron para el turno del siglo. 

Preocupadas, como naturalmente deben estar, las 
autoridades de la escuela por buscar la excelencia aca. 
démica espero que estas reflexiones puedan serles úti- 

les para continuar un esfuerzo permanente de desarro- 
llo y  mejoramiento del currículum de las carreras pro- 
fesionales que ofrece la ESCA. A partir de algunos 
conceptos teóricos sobre currículum y  sobre una cstra- 
tegia global de desarrollo de un currículum profesio~ 
nal integral, se plantea la importancia de buscar la fle- 
xibilidad curricular en la carrera de contaduría. 

El presente estudio contiene cuatro apartados: 

Io Conceptos básicos sobre currículum; 
2” Estrategia para el desarrollo de un currículum pro- 

fesional integral; 

3” El currículum flexible: y  
4” Criterios para hacer flexible el currículum de la Li- 

cenciatura en Contaduría. 

1. CONCEPTOS BASICOS DE CURRICULUM 

Entre los conceptos teóricos que encontramos en la li- 
teratura sobre teoría del currículum pueden “bservar- 
se dos grandes corrientes: una que limita el concepto 
del currículum al contenido de la instrucción o plan de 
estudios: y  otra más amplia que incluye uoa visión más 
general y  dinámica del proceso de formación de profc- 
sionales. 

Cito a continuación algunas drfiniciones de currícu- 

lum: 

1.1 Definiciones más limitadas: 

Philip Phcnix dice que “una descripción completa del 
currículum incluye por 1” menos tres componentes: 

Io “¿Qu’ se estudia? El contenido o materia de ins- 
trucción. 

2O &ómo ST realiza el estudio y  la enseñanza? El rné- 
todo de ensefianza. 

3” iCuándo se presentan los diversos temas? Orden o 
secuencia de la instrucción”. 

Hilda Taba, por su parte señala que todo currículum 
debe comprender: “una declaración de finalidades y  
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objetivos; una selección y  organización de contenido; 
ciertas normas de enseñanza y  aprendizaje, y  un pro- 
grama de evaluación de resultados”. 

1.2 Definiciones mas amplias: 

Entre las definiciones más amplias de currículum se 
pueden mencionar las siguientes: 

Ronald Doll: Antiguamente se consideraba que el 
currículum era “el contenido de los programas de estu- 
dios y  lista de materias y  cubos. Ahora se entiende 
como la suma de experiencias que se ofrecen al edu. 
cando bajo los auspicios y  la dirección de la escuela”. 

Jack Kerr considera que debe entenderse por currí- 
culum “todo lo aprendido que ha sido planeado y  
guiado por la escuela; sea en grupos o individualroen. 
te; dentro o fuera de la escuela”. 

Finalmente, Fernando Canudas, consi~dera el currí. 
culum profesional como “el conjunto de enseñanzas, 
teorías y  prácticas que han de realizar para ser promo- 

vidos los alumnos”. 
“Todo el conjunto de esfuerzos que despliega la uni- 

versidad (o una institución de educación superior) 
para la realización de sus fines: programas de recursos, 
de investigaciones, de prácticas, normas, atmósfera 
académica, expresión práctica de su filosofía y  objeti- 
vos”. 

El desarrollo curricular en esta corriente más amplia, 
constituye una síntesis selectiva de los elementos más 
relevantes de una cultura que se operacionaliza en los 

programas de formación para buscar respuestas orga- 
nizadas a los problemas educativos y  de aprendizaje, 

de acuerdo a las previsiones que se establecen sobre las 
futuras necesidades de la sociedad. No educamos para 
ayer, ni principalmente para hoy; sino para el mañana. 

Si la educación tiene una orientación naturalmente 
prospectiva, anticipatoria de la futura sociedad, que 
ha de construirse con la participación de los educan- 

dos; el proceso de desarrollo curricular deberá ser con- 
gruente con esa orientación, cualquiera que sea el pro- 
yecto institucional o el modelo educativo en que se 
apoye. 

II. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 
DE UN CURRICULUM PROFESIONAL 
INTEGRAL 

“Partiendo de los supuestos teóricos del incremenralis- 
mo o reconstruccionismo. sobre las relaciones entre la 
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educaci6n superior y  sociedad, que identifican márge- 
nes de autonomía entre la educación y  los macrosiste- 
mas sociales y  que consideran viable una estrategia de 
cambio social a largo plazo, a la que se llega por apro- 
ximaciones sucesivas. que implican la articulación de 
los procesos educativos a procesos económicos y  socio- 
culturales más amplios se considera que el proceso de 
desarrollo de un currlculum profesional puede plan- 
tearse a partir de los siguientes elementos: 

1. Un marco general de referencia, integrado por los 
valores, finalidades y  objetivos que sustenta o bus- 
ca lograr un modelo educativo o un proyecto insti- 
tucional de educación superior, en relación con los 
futuros problemas o necesidades sociales que se 
propone resolver 0 satisfacer y  con los recursos y  
oportunidades que se preveen. 

2. La interacción entre la institución responsable de 

un prognma de educación superior y  las institu- 
ciones, fuerzas o grupos que determinan la estruc- 
tura y  organización de las carreras profesionales, 

así como los modelos de ejercicio profesional. 
3. La exploración de los intereses y  expectativas de los 

aspirantes a cursar una carrera profesional que 
permita reorientar y  reajustar expectativas infun- 
dadas o estimular otras que serán importantes para 
la construcción de la futura sociedad, y  que culmi- 
na con el proceso de selección de estudiantes. 

4. Un conjunto de perfiles de egreso que constituyen 
la función objetivo del proceso de desarrollo curri- 
alar y  que requieren ser congruentes con los futu- 
ros modelos de ejercicio profesional que se prcveen. 

5. Un conjunto de perfiles de ingreso que guarda re- 
lación de congruencia con los perfiles de egreso. 

6. Los elementos de procesos educativos que integran 
la estrategia del proceso de desarrollo curricular, 
que varían de una concepción curricular a otra, 
pero que pueden comprender: 

a) El modelo educativo y  el modelo curricular co- 
rrespondiente. 

b) El plan de estudios y  los programas de enseñanza. 
c) La orientación profesional, las prácticas profe- 

sionales y  el servicio social. 

d) Los programas y  proyectos de investigación, ase- 
sorfa 0 servicios. 

e) Las condiciones del Profesorado. 
f) Los recursos de planta física: aulas, laborato- 

rios, bibliotecas y  servicios de información y  do- 
cumentación. 
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g) La tecnología que utiliza la profesión y  la pro- 
pia enseñanza los talleres y  campos de experi- 
mentación. 

h) Los valores de la cultura, los institucionales y  el 
cultivo de la ética profesional. 

i) La comunicación y  relaciones profesionales; y  
j) La planeaci6n. organización y  administración, 

entendidas como funciones de apoyo a las tareas 

sustantivas de la educación que el proceso de 
desarrollo curricular persigue. 

Para una mayor comprensión de los elementos fun- 
damentales de la estrategia de desarrollo de un currí- 
culum profesional integral, ver el diagrama adjunto. 

III. EL CURRICULUM FLEXIBLE 

La formación de cuadros profesionales orgánicamente 
integrados, los múltiples intereses y  habilidades dife- 
renciales de los alumnos, así como la dinámica del 
cambio social y  las previsiones del futuro mercado ocu- 

pacional tienden a hacer cada vez más importante la 
necesidad de diseñar y  desarrollar currículos flexibles 
que eviten la rigidez que desafortunadamente caracte- 
riza aún a la mayoría de los programas de formación 
profesional. 

La tradición enciclopedista y  la ausencia de una teo- 
ría clara sobre la estructura y  desarrollo de las profe~ 
siones, ha hecho que los planes de estudios de los curí- 
culos profesionales, crezcan cn forma exhorbitante 
hasta alcanzar secuencias de 50 ó 60 cursos para una 
licenciatura. México constituye el país del mundo don- 
de más cursos se exigen en promedio para sus licencia- 
turas; con el agravante de que cuenta con un número 
relativamente escaso de profesionales preparados para 
impartir educación superior. En otros países una licen~ 
ciatura no suele comprender mucho más de 25 cursos 
semestrales, cualquiera que sea su equivalencia en cré- 
ditos. 

Tal parece que la meta en nuestro país es formar top 
dólogos, que sepan cada vez menos de cada vez más 
cosas. 

Se elaboran paquetes de seis o más cursos por afro, 
como bloques rígidos que un alumno tiene que cursar 
año por año; so pena de convertirse en alumno irregw 
lar. 

La flexibilidad de un currículum puede estar rela- 
cionada con diferentes criterios: 

1“ Flexibilidad en los contenidos. Se da cuando los 
programas de enseñanza de cada asignatura, se ac- 
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tualizan en forma permanente; de modo que aun- 
que un curso no cambie de nombre o sea impartido 
por el mismo profesor, su contenido va cambiando 
de acuerdo a los avances de la ciencia, la técnica y  
la cultura y  de acuerdo a las condiciones y  necesi- 
dades de diferentes grupos de alumnos. 

Z” Flexibilidad en el avance. Este criterio, permite 
que cada alumno, debidamente orientado y  aseso- 
rado por los profesores y  orientadores, asuma una 
carga de cursos compatibles con el tiempo de que 
dispone para estudiar. El indicador global para es- 

timar su avance en el programa estará dado por la 
proporción de créditos obtenidos en las diversas 
áreas de formación. 

3’ Flexibilidad por &a de formación. Este criterio 
se da cuando de acuerdo a los intereses, expectati- 
vas y  habilidades del alumno, éste puede elegir más 
cursos de un kea que de otra que le interesa menos 
o dedicar más tiempo a un área que a otra. 

Las áreas de contenido de un currículum profe- 
sional pueden comprender campos como los si- 
guientes: formacibn profesional básica, opciones 
terminales o de inicio de un campo profesional es- 
pecializado, apoyo instrumental metodológico y  de 
tecnología, cultura general y  cultura profesional, 
prácticas profesionales y  servicio social. 

Queda claro que el concepto de flexibilidad pue- 
de aplicarse a cualquiera de los campos anterior- 
mente mencionados. 

4O Lhites de laflexibilidad. En la actualidad, pocos 
aceptan como viable o deseable para el desarrollo 
de una carrera profesional la flexibilidad abierta, 
sin lííites, en la que un(a) alumno(a) puede elegir 
libremente todos los cursos que ha de cursar para 
completar los créditos de una carrera. Se considera 
que este camino puede conducir al fracaso o a la 
frustración. 

Se recomienda, cn cambio propiciar en los currícu- 
los la flexibilidad de contenidos, de avance y  de énfasis 
en áreas de formación. 

IV. CRITERIOS PARA HACER FLEXIBLE 
EL CURRICULUM DE LA LICENCIATURA 
EN CONTADURIA 

l0 La actualización permanente de los contenidos dc 

los programas de enseñanza que comprende el plan 
de estudios, así como la reestructuración periódica 
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de éste, constituye una tarea específica para las 
academias de profesores. 

2” Tomando en cuenta que una programación siguió 
fícativa de estudiantes de la ESCA combina el tra- 
bajo con el estudio, deberá propiciarse la flexibili- 
dad en el ritmo de avance, incluyendo cargas aca- 
démicas de 3 ó 4 cursos por semestre. 

3’ El suscrito considera que, mediante una redefini- 
ción más precisa de las áreas básicas e instrumentos 
de formación. resulta también viable introducir el 
criterio de flexibilidad pcq áreas de formación, se- 
leccionando más las asignaturas comunes u obliga- 
torias y  ampliando un poco más las asignaturas op- 
tativas en las opciones terminales que se relacionan 
con campos especializados del ejercicio profesional 
del contador público. 

4O Finalmente, me permito observar que el área hu- 
manística, como está planteada en el proyecto ac- 
tual resulta un tanto pobre y  desarticulada del pro- 
grama general de formación: pienso que debería 

conceptuarse como un área de cultura general y  
cultura profesional, que pudiera comprender asig- 

naturas corno las siguientes: 

la. El contador frente a los problemas sociales de 
México. 

2a. Relaciones profesionales y  organizaciones de 
contadores. 

3a. Teoría de organizaciones. 
4a. Teorla de decisiones. 
5a. Las instituciones sociales y  su entorno. 
6a. Etica profesional. 
la. Contaduría y  Cultura. 

Dos de estas asignaturas podrían ser obligatorias: 
ética profesional y  relaciones profesionales y  organiza- 
ciones de contadores; y  otras dos optativas. 

Para operacionalizar mejor, el criterio de flexibili- 
dad por áreas de formación en la licenciatura en con- 
taduría, se propone la siguiente clasificación: 

CLASIFICACION DE AREAS DE 
FORMACIONPARA EL LICENCIADO EN 

CONTADURIA 

Pre-requisitos de estudios 

Para esta carrera pueden ampliarse a varias áreas de 
bachillerato. 

1. Areas de formación profesional básica 

1.1. Administración 
1.2. Contabilidad 
1.3. Costos 
1.4. Control 
1.5. Derecho 

II. Areas de opciones terminales 

2.1 Finanzas 
2.2 Auditoría 
2.3 Fiscal 
2.4 Contraloría 
2.5 Economía 

III. Areas de apoyo metodológico y  tecnológico 

3.1 Informática, manejo de paquetes por área 
terminal. 

3.2 Matemáticas y  estadística (con apoyo de 
comp”tación) 

3.3 Métodos de investigación 
3.4 Tecnología y  contaduría 

NOTAEl desarrollo de habilidades para utilizar 
adecuadamente el valioso apoyo que ofre- 
cen las microcomputadoras a todas las áreas 
de la profesión contable, resulta funda- 
mental. 



Investigacih Administrativa 

IV. Cultura general y  cultura profesional 
(propuesta) 

El área de cultura general del Licenciado en 

Contaduría podrá comprender asignaturas corno 
las siguientes: 
4.1. Teoría de organizaciones (optativa) 
4.2. Teoría de decisiones (optativa) 
4.3. Las instituciones sociales y  su entorno (op- 

tativa) 
4.4. Etica profesional del Contador (obligato- 

ria) 
4.5. Relaciones profesionales y  organizaciones 

de contadores (optativa) 
4.6. El Contador frente a los problemas sociales 

(obligatoria) 

Asignaturas como éstas contribuyen a formar la cul- 
tura general y  la cultura contable de los profesionales 
de ese campo. 

El currículum flexible, puede programarse sobre la 
base del número mínimo y  máximo de créditos que 

pueden tomarse en cada conjunto de áreas. 
Finalmente, considero oportuno subrayar la necesi- 

dad de que una institución corno la ESCA cuente siem- 
pre con una comisión que promueva y  evalúe el desa- 
rrollo curricular de sus carrer?.s profesionales en forma 
permanente. 

La introducción del currículum flexible constituye 
todo un desafío par la administración y  desarrollo de 
las instituciones de educación superior. 
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