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Presentación. 

 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Facultad del Hábitat, sabedora del contexto que la época 

actual exige dentro de un entorno de cambios constantes, es consciente de la necesidad de mantener 

mecanismos de análisis que permitan medir los cambios del ambiente social, tecnológico, económico y 

político emergentes que surgen del contexto exógeno, así como los propios de cada una de sus 

instituciones y programas educativos, como es el caso de la carrera de Edificación y Administración de 

Obras, la cual conforme a su perfil, interactúa de manera constante con las diversas variables de los 

ámbitos endógenos y exógenos que afectan los mecanismos de desarrollo y de toma de decisiones frente 

a la constate variabilidad de los cambios ambientales que alteran los sistemas abiertos como lo son la 

industria de la construcción, sus organizaciones públicas y privadas y sus obras. 

 

A partir de la aparición de la obra de Alvin Toffler denominada ñLa tercer olaò al inicio de la d®cada de los 

ochentas, este autor señala que en la época actual que nos ha tocado vivir, el hombre se encuentra 

atravesando una etapa cuya caracter²stica distintiva es lo que denomina como la ñera del conocimientoò en 

la cual solo es a través de la información, la comunicación y el dominio de los medios que dan acceso a 

ella, como se puede alcanzar el verdadero desarrollo, ya que quienes no se sumen al manejo y control de 

estos elementos, quedan fuera del juego del desarrollo personal, económico y social. 

 

Partiendo de esta idea, podemos darnos cuenta que como nunca antes en nuestra historia, los avances 

tecnológicos han desbordado la imaginación de los hombres y a un paso cada vez mayor, ya que no hay 

día que surja un nuevo modelo o aplicación tecnológica y otro en que este ya ha sido superado por uno 

nuevo. 

 

Situados ante este escenario, encontramos que de manera definitiva, vamos montados en este tren el cual 

no es posible parar y sería un error optar por bajarnos de él, por lo que tenemos que atender las 

tendencias marcadas por el desarrollo actual de la humanidad, sin embargo la información aparejada al 

desarrollo tecnológico, traen consigo un aparente desinterés por las cuestiones humanistas en las acciones 
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del hombre en pos del desarrollo científico, por lo cual es obligación de las instituciones de educación 

superior, promover el desarrollo integral del ser humano, en el cual el avance científico y tecnológico vaya 

aparejado de las cuestiones humanas del individuo, lo cual ata de manera indisoluble a las ciencias 

humanísticas con las tecnológicas en un binomio fundamental que generara el equilibrio fundamental para 

la óptima construcción del desarrollo del ser humano. 

 

Atendiendo al marco ideológico y conceptual de la Facultad del Hábitat, este indica que el objeto de estudio 
de la misma se encuentra ubicado en el contexto del H§bitat Humano, y este concepto es definido por ñEl 
hábitat entendido como un sistema ambiental complejo, como el ámbito en que el hombre y la naturaleza 
establecen relaciones de habitabilidadò 
 

En congruencia con lo anteriormente mencionado, la carrera de Edificación y Administración de Obras, 

realiza el presente trabajo de restructuración curricular para el nuevo Plan de Estudios 2013 en el que 

busca reflejar las nuevas tendencias del ambiente laboral y competencias necesarias con las cuales pueda 

enfrentar con mayores posibilidades de éxito su integración al campo laboral, obedeciendo a las tendencias 

educativas actuales en que invita al discente a una participación más activa en el desarrollo de su 

formación profesional. 

 
 
 
M. Arq. Juan Carlos Aguilar Aguilar 
Edificador y Administrador de Obras 

Coordinador de la carrera de 
Edificación y Administración de Obras   
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1. Justificación 

 

1.1 Importancia de la profesión 

 

La carrera de Edificación y Administración de Obras surge en el año de 1975 junto con los actuales 

programas de Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores (hoy Diseño Industrial), formando en 

conjunto las cuatro carreras iniciales de la otrora Unidad del Hábitat, siendo aprobada el 8 de agosto de 

1997 por H. Consejo Directivo Universitario. 

 

La formación de la carrera de Edificación y Administración de Obras se desprende de la carrera de 

Arquitectura, y con el propósito de generar un profesionista que atendiera las necesidades de la 

materialización de los proyectos de construcción a través de la aplicación de las ciencias administrativas y 

tecnológicas constructivas, dejando a su vez al arquitecto la tarea fundamental de crear y definir el 

proyecto de diseño arquitectónico, tal como lo señala Teresa Palau: 

 

ΧΦla diversidad se hace necesaria ante lo reducido del campo profesionalΧ  ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ ƭŀ 

aparición de la carrera de Edificación y Administración de Obras viene a formar parte de 

Χun espectro más amplio de profesionistas que emprendan con mayor propiedad las 

respuestas de materialización del medio habitable y la sociedad.1 

 

Por lo anterior la carrera de Edificación y Administración de Obras ha llenado uno de los espacios más 

importantes de la industria de la construcción, que es la materialización del proyecto de edificación, de tal 

manera que cumpla los requisitos de eficiencia y eficacia a través de la aplicación de los conocimientos 

administrativos combinados con las técnicas constructivas y la tecnología de vanguardia. 

 

Existe otro aspecto importante donde los egresados de esta carrera han demostrado su eficiencia en la 

gerencia moderna en las organizaciones dedicadas a la industria de la construcción en los  mandos 

directivos, ya como empleados o bien como empresarios mediante una actitud crítica, ética y 

emprendedora a través de una postura analítica y abierta ante los cambios en el medio natural y cultural, 

aplicando estrategias que la conduzcan al optimo alcance de sus objetivos. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Paláu Maria Teresa, Facultad del Hábitat, Historia y Perspectivas, UASLP, México 2000 p. 29 
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1.2 Análisis de la oferta educativa y estimación de demanda de ingreso 

 

Partiendo de los datos estadísticos obtenidos en el transcurso del Plan de Estudios 2006, se registra una 

demanda de aspirantes aproximada de 160 alumnos por generación, logrando ingresar una cantidad que 

fluctúa entre 75 y ochenta alumnos por generación.2  

 

Del mismo modo, la carrera de Edificación y Administración de Obras comparte el campo de acción 

profesional con las carreras de Ingeniería Civil y sobre todo, con la de Arquitectura de donde muchos 

aspirantes a esta carrera, tienen la oportunidad de elegir el programa de edificación como su alternativa de 

estudios, es por ello que gran parte de sus alumnos se han acercado a esta carrera a través de la vocación 

por la arquitectura, por lo anterior, en el estudio realizado por la Mtra. Ana Delgadillo,  presenta el siguiente 

análisis de oferta educativa: 

  

En total se encontraron 13 carreras relacionadas con la Arquitectura, 4 en instituciones de 

educación superior de tipo públicas y 9 privadas. La duración de los estudios es por lo general de 

4.5 a 5 años y al finalizarlos se obtiene el título de Licenciatura. En cuanto a su ubicación 7 se 

localizan en la capital de San Luis Potosí y 6 en el estado de Tamaulipas. Se observa que la 

mayoría de la oferta se encuentra a una distancia considerable de por lo menos 200 km. de 

distancia e impacta negativamente en las posibilidades de los aspirantes potenciales a ingresar a 

una de estas carreras debido a los gastos de manutención y transporte; a esto, se añade que la 

mayoría de las IES que ofrecen las carreras mencionadas son de tipo privado, lo que implica un 

costo mayor en las cuotas para cursar el programa. 

 

En cuanto a la capacidad de admisión, no hay un estándar para el caso de San Luis Potosí ya que 

va de un mínimo de 30 a 160 alumnos aceptados y en el caso de Tamaulipas, el promedio es de 

90 alumnos aceptados por institución. 

 

Cuadro No. 1 Oferta educativa en arquitectura en la región de San Luis Potosí y Tamaulipas 

Carrera Institución 
Tipo de 

institución 

Capacidad 

de 

admisión 

Costo de 

admisión 
Localización Distancia1) Duración 

Lic. en 

Arquitectura 

Instituto Tecnológico de 

Nuevo Laredo 
Pública 90 $1,350 

Nuevo Laredo, 

Tamps. 
742 Km. 9 sem. 

Instituto de Estudios 

Superiores de Tamaulipas 
Privada 30 n.d. 

Tampico, 

Tamps. 
144 Km. n.d. 

                                                      
2
 Secretaria Escolar de la Facultad del Hábitat 
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Cuadro No. 1 Oferta educativa en arquitectura en la región de San Luis Potosí y Tamaulipas 

Carrera Institución 
Tipo de 

institución 

Capacidad 

de 

admisión 

Costo de 

admisión 
Localización Distancia1) Duración 

(IEST) 

Arquitectura 

Universidad 

Mesoamericana 
Privada 160 n.d. 

San Luis Potosí, 

S.L.P. 
273 Km. n.d. 

Universidad Marista de 

San Luis Potosí 
Privada 60 n.d. 

San Luis Potosí, 

S.L.P. 
273 Km. n.d. 

Universidad del Valle de 

México 
Privada 30 n.d. 

San Luis Potosí, 

S.L.P. 
273 Km. 10 sem. 

Universidad Cuauhtémoc Privada 60 n.d. 
San Luis Potosí, 

S.L.P. 
273 Km. n.d. 

Universidad Tangamanga 

Plantel Industrias 
Privada 54 n.d. 

San Luis Potosí, 

S.L.P. 
273 Km. n.d. 

Ingeniero 

Arquitecto 

Instituto Multidisciplinario 

de Educación Superior 
Privada 30 n.d. 

San Luis Potosí, 

S.L.P. 
273 Km. n.d. 

Arquitecto 

Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí 
Pública 145 $1,030 

San Luis Potosí, 

S.L.P. 
273 Km. 11 sem. 

Instituto Tecnológico de 

Reynosa 
Pública 90 n.d. 

Reynosa, 

Tamps. 
561 Km. 9 sem. 

Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de 

Monterrey Campus 

Tampico 

Privada n.d. $1,500 
Tampico, 

Tamps. 
144 Km. 10 sem. 

Universidad Autónoma de 

Tamaulipas - Tampico 

Madero 

Pública 90 n.d. 
Tampico, 

Tamps. 
144 Km. 10 sem. 

Instituto de Ciencias y 

Estudios Superiores de 

Tamaulipas, A.C. (ICEST) 

Privada n.d. n.d. 

Tamaulipas en 

varios campus 

Tampico, 

Matamoros, 

Reynosa, Mante, 

Cd. Victoria y 

N.Laredo 

--- 

3 años 

plan 

cuatrimestral 

Fuente: SEGE Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

http://www.seslp.gob.mx/pdf/Opciones%20de%20ES%202012.pdf 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

Catálogo de Programas de Licenciatura y Posgrado de Instituciones afiliadas a la ANUIES 2012 

http://www.anuies.mx/servicios/c_licenciatura/index2.php 

Consultado el 01/02/2013 

1) Información estimada que fue obtenida de Google Maps. 

 

http://www.seslp.gob.mx/pdf/Opciones%20de%20ES%202012.pdf
http://www.anuies.mx/servicios/c_licenciatura/index2.php
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Con estos datos podemos establecer que la demanda por parte de los estudiantes que buscan la 

alternativa que ofrece la carrera de Edificación y Administración de Obras, con su característico perfil 

tecnológico y administrativo que no ofrecen otras instituciones, garantiza que la demanda constante de 

aspirantes que encuentran en esta profesión una importante alternativa diferente al trabajo de diseño 

arquitectónico por el de diseño de sistemas que caracteriza a esta carrera y que en parte ha sido la clave 

de su importante aceptación en la industria de la construcción local y del resto del país.   

 

La educación media superior se conforma por dos niveles: profesional técnico y bachillerato, ambos con el 

antecedente de la educación secundaria. El bachillerato es un nivel educativo propedéutico, es decir, los 

alumnos reciben al concluir sus estudios, un certificado como bachilleres que acredita su preparación para 

cursar estudios del tipo superior. Su objetivo es ofrecer una educación de carácter formativa e integral, que 

incluya la adquisición de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, con algunas metodologías de 

investigación y de dominio del lenguaje. Se subdivide en bachillerato general y bachillerato tecnológico. La 

modalidad tecnológica incluye los fundamentos del bachillerato general y el dominio de una especialidad 

técnica que permite a los educandos, además de ingresar a la educación superior, contar con un título que 

les posibilita incorporarse a la actividad productiva. En el país, el total de alumnos que cursan la educación 

media superior se distribuyen en: El bachillerato general atiende al 38.9% de los alumnos, el bachillerato 

tecnológico al 30.8%, el colegio de bachilleres atiende al 17.1%, el CONALEP al 6.9%, el telebachillerato al 

4.2%, y el 2.1% restante por otros. (SEP 2011b). 

 

Grafica No. 1 Distribución de la matrícula de bachillerato a nivel nacional 

(Ciclo escolar 2010 / 2011)

 
Fuente: SEP (2011a) Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. ñPrincipales cifras, ciclo escolar 2010-2011ò 
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En cuanto al sostenimiento, el 82.5% de los alumnos, asisten a escuelas financiadas con recursos públicos 

Estatales y Federales, mientras que el 17.5% asiste a escuelas particulares. 

 

Grafica No. 2 Distribución de la matrícula de educación media superior por tipo de sostenimiento 

 
Fuente: SEP (2011a) Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. ñPrincipales cifras, ciclo escolar 2010-2011ò 

 

En la siguiente tabla podemos observar las cifras recientes que ha publicado la Secretaria de Educación 

Pública en relación a los alumnos inscritos en educación media superior en el Estado de San Luis Potosí 

para el ciclo escolar 2010-2011 y muestra que en el 2011 había 93,965 alumnos inscritos, de los cuales 

45,967 son hombres y 47,998 mujeres. De todos los alumnos, el 94% se forma en la modalidad de 

bachillerato, especialmente de tipo General (38%), seguido por el Colegio de bachilleres (30%) y el 

bachillerato técnico (27%) y solo el 6% se forma en la modalidad de Profesional Técnico.  
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Cuadro No. 2 Estadística del Sistema Educativo de San Luis Potosí (Ciclo escolar 2010 - 2011) 

 

 

 
Fuente: DGPP/SEP formatos 911; INEA, tomado de SEP (2011b) Sistema de Consulta Interactivo de Estadística Educativa, Disponible aquí: 

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html 

 

San Luis Potosí ha alcanzado buenos y mejores niveles educativos en los últimos 5 años, ya que a nivel 

nacional destaca como un estado con bajo nivel de deserción en educación media superior, y una mayor 

atención a la demanda potencial. Según los datos arrojados por el Sistema de Consulta Interactiva de la 

SEP, el Estado de San Luis Potosí en 2010 presentó una eficiencia terminal promedio de 66.7% y se 

estima que para el para el ciclo 2012-2013 se alcance un promedio de 69.4%, cifra superior a la media 

nacional que es de 67.7%. Estos resultados sientan las bases para ofrecer una mayor oferta educativa a 

nivel superior, que genere un proceso en cadena y que los estudiantes generen un impacto al continuar 

con su educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html
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Cuadro No. 3 Principales cifras del Sistema Educativo de San Luis Potosí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e/ Cifras estimadas 

p/ Cifras preliminares hasta no contar con capacitación para el trabajo de fin de cursos 2010Ȥ2011. 

Fuente: DGPP/SEP formatos 911; INEA, tomado de SEP (2011b) Sistema de Consulta Interactivo de Estadística Educativa, Disponible aquí: 

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html 

 

En los últimos dos años la matrícula de bachillerato en el Estado de San Luis Potosí ha presentado un 

fuerte crecimiento, con un promedio en los últimos 10 años de 4.83%, y con una proyección positiva para 

los próximos 10 años de 1.53%. A pesar de que éste último valor considere bajo, se debe tomar en cuenta 

el proceso de envejecimiento generalizado de la población del país, y todos los Estados enfrentarán cifras 

similares; es por ello que un crecimiento porcentual positivo es un dato importante. 

 

Cuadro No. 4 Serie histórica de la matrícula de Bachillerato en San Luis Potosí 

 

 

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Bachillerato Total 62,938 68,526 71,268 74,910 77,291 78,734 81,040 83,889 88,482 93,119 

Crecimiento porcentual 8.09% 8.88% 4.00% 5.11% 3.18% 1.87% 2.93% 3.52% 5.48% 5.24% 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Bachillerato Total 95,262 96,581 98,205 100,646 102,870 104,878 106,507 107,645 108,280 108,319 

Crecimiento porcentual 2.30% 1.38% 1.68% 2.49% 2.21% 1.95% 1.55% 1.07% 0.59% 0.04% 

Fuente: Construcción propia a partir de SEP (2011b). Sistema de Consulta Interactivo de Estadística Educativa 

 

Si las estimaciones siguen en la misma línea, para el caso de la Huasteca Potosina, podemos deducir que 

el número de jóvenes egresados del nivel bachillerato seguirá en crecimiento para lo cual resultará 

necesario el ofertar más espacios en el nivel superior; espacios en carreras pertinentes y no en aquellas 

cuyo mercado laboral hoy en día se encuentra saturado. 

 

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html
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De acuerdo a la Serie histórica y pronósticos, elaborada por el Gobierno Federal, se presenta en la gráfica 

la ñDemanda Potencial del Educaci·n Superior en San Luis Potos²ò, conformada por los egresados de 

bachillerato y las estimaciones de atención, en el período 2002-2009; se observa un impulso importante de 

16,186 (2002-2003) a 23,837(2008-2009) con un incremento del 47.26%. 

 

Grafica No. 3 Demanda Potencial de Educación Superior en San Luis Potosí 

 
 

Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. SEP. 
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Grafica No 4. Concentración de la demanda de las carreras que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de 

México 

Fuente: UNAM 2010 

 
 

 

 

 Grafica No. 5 Las 15 carreras con mayor demanda de las que ofrece la UNAM 

Fuente: UNAM 2010 
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1.3 Requerimientos ocupacionales y mercado de trabajo 

 

La carrera de Edificación y Administración de Obras no cuenta con pares académicos ni colegas de otras 

escuelas y universidades, siendo la carrera única en al país y en el mundo, ya que no hay otra institución 

que ofrezca este mismo título a sus egresados, por lo que muchos de nuestros referentes son compartidos 

con la arquitectura y la ingeniería civil con los cuales también comparte los ámbitos de interacción de la 

industria de la construcción. 

 

En la industria de la construcción es pertinente analizar el contexto de inserción laboral que representa 

tanto a nivel nacional como a nivel entidad. En el siguiente apartado tiene como propósito mostrar algunos 

datos que permiten dimensionar el campo de trabajo de aquéllos profesionistas inmersos en actividades 

relacionadas con la industria de la construcción y sus derivados. También, mediante el registro y 

comparativo histórico, nos facilita visualizar el panorama y tener una proyección de lo que representa éste 

mercado de trabajo. 

 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012 realizada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) ofrece la oportunidad de conocer algunas de las principales variables que 

miden la dimensión y dinamismo del empleo en el sector de la construcción a nivel nacional y estatal. El 

siguiente gráfico muestra las variaciones del personal ocupado en el sector de la construcción a nivel 

nacional. 
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Grafica No. 6 Personal ocupado en el sector de la construcción - total nacional 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2009 667494 633026 640202 659202 652271 679545 671609 643676 631308 644506 601768 601633 

2010 637722 608750 628912 643259 647140 643450 666555 660296 658726 675837 649028 650700 

2011 663652 625735 645222 646626 660803 665747 679145 682181 683466 698507 677163 672853 

2012 683371 634533 652316 671106 695448 697120 701520 702023 701004 701936 685785 

 Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, INEGI: 2012) 

 

El comportamiento oscilatorio del personal ocupado en el sector de la construcción puede apreciarse de 

manera más detallada en la siguiente serie temporal que muestra las variaciones desde enero de 2009 

hasta la última observación disponible correspondiente al mes de noviembre de 2012. 
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Grafica No. 7 Personal ocupado en el sector de la construcción 2009-2012 - total nacional 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, INEGI: 2012) 

 

Se aprecia que el comportamiento de la ocupación a nivel nacional presenta un movimiento oscilatorio 

durante los años 2009 y 2010. Esto puede deberse a los efectos de la inestabilidad económica derivada de 

la crisis que impactó a Estados Unidos en el año 2008. A partir del mes de enero de 2011 se observa una 

estabilización en el comportamiento de la ocupación en el sector, misma que de acuerdo al cálculo de 

tendencia central y proyección futura, presenta un crecimiento sostenido moderado.  

 

El comportamiento de la ocupación en el sector de la construcción en la escena nacional tiene la 

posibilidad de explicar el dinamismo del mercado de trabajo en relación directa con los ciclos económicos 

que determinan en gran escala, las amplias oportunidades y necesidades de desarrollo de los sectores 

económicos. Si la construcción representa una de las actividades productivas fundamentales del desarrollo 

económico y de las ciudades, conviene considerar esta evidencia para demostrar que la actividad de la 

construcción puede tener un mercado creciente y sostenido aún en tiempos de variaciones económicas. 

Como evidencia de lo anterior, se sugiere considerar que la ocupación de la construcción aumenta de 

manera directa y favorable en la medida en la que se estabilizan los ciclos económicos nacionales. En las 

siguientes páginas se profundizará sobre este efecto.  

 

Para el caso del estado de San Luis Potosí, el comportamiento del empleo en el sector de la construcción 

es similar a la tendencia nacional. 
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Grafica No. 8 Personal ocupado en el sector de la construcción ð Estado de San Luis Potosí 

 

 
*No hay datos ya que el resultado de la encuesta se brindó en diciembre de 2012 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, INEGI: 2012) 

 

De manera análoga a los datos nacionales, la variación y tendencia de la ocupación en el sector de la 

construcción en el Estado puede apreciarse en el siguiente gráfico: 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2009 8391 7137 8067 10628 9290 7103 10290 8923 7039 7318 8234 8183 

2010 6812 6119 7321 8868 9517 8802 11224 7800 8097 8782 10854 7404 

2011 9685 7155 8904 10595 10984 10634 11470 10106 10492 11184 10310 9145 

2012 9539 9323 9598 9453 11243 9742 10091 9339 9453 10135 10333 * 
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Grafica No. 9 Personal ocupado en el sector de la construcción 2009-2012 ð Estado de San Luis Potosí 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, INEGI: 2012) 

 

De manera similar a las tendencias nacionales, el mercado de trabajo en el sector de la construcción en 

san Luis Potosí presentó oscilaciones en los años 2009 y 2010 para después estabilizarse positivamente 

hasta el 2011 y 2012. Nuevamente se aprecia que la tendencia en el período de tiempo estudiado presenta 

un crecimiento positivo moderado. 

 

Esta lectura se confirma con las observaciones realizadas por la Cámara Nacional de la Industria de la 

Construcción que ha publicado la variación anual del Índice de la actividad industrial donde el sector de la 

construcción avanza de manera constante. 

 

Grafica No. 10 Índice de la actividad industrial 2012 

Ene-nov 2011 vs Ene-nov 2012 (variación anual 

real %) 

 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la 

Construcción con datos de INEGI. 
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Las evidencias anteriores sugieren que tanto en la escena nacional como en el estado de San Luis Potosí, 

la actividad de la construcción representa uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico. Los 

comportamientos de la ocupación en el sector señalan que paulatinamente se estabiliza la actividad de la 

construcción con una clara tendencia hacia el crecimiento moderado constante, lo que refleja  un 

dinamismo moderado positivo sobre el mercado de trabajo en el que la carrera de Arquitectura puede 

anclarse. 

 

Otro dato que permite conocer el peso del mercado de trabajo en el sector de la construcción en San Luis 

Potosí puede ser medido por medio de la cantidad de Patrones registrados en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

 

Grafica No. 11 Patrones en el ramo de la construcción registrados ante el IMSS ï Nivel Nacional

 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, INEGI: 2012) 

 

Año Construcción Otros Total Porcentaje 

2012 100336 833030 933366 10.7% 
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2011 99127 830448 929575 10.7% 

2010 98657 828641 927298 10.6% 

2009 106689 826524 933213 11.4% 

 

La información anterior apunta nuevamente al efecto de la crisis económica en 2008 que tuvo impactos 

directos sobre el ramo de la construcción en el 2009 y de manera más contundente en el 2010. No 

obstante el porcentaje de patrones del sector con respecto al nivel nacional se mantiene por encima de los 

diez puntos porcentuales con una ligera tendencia estable a la alza. 

 

Cabe mencionar que la misma encuesta señala que la carrera de Arquitectura es una las que presentan la 

proporción más baja de profesionistas asalariados, ya que de cada 100 profesionistas ocupados 67 son 

asalariados, en contraste con el promedio nacional que se aproxima a 80%. La lectura de este indicador 

sugiere que las oportunidades de desarrollo profesional pueden ser potenciada desde una actitud 

emprendedora en la que el profesionista Arquitecto tiene la capacidad de trabajar por cuenta propia. 

Otro de los indicadores consultados se refriere a los ingresos mensuales en promedio. El Observatorio 

Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presenta la siguiente información: 

 

Grafica No. 12 Ingreso promedio mensual de personal remunerado con estudios en Arquitectura 

 
Fuente: Observatorio Laboral. STPS. 
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El gráfico presenta tres conglomerados de arquitectos ocupados según sus niveles de ingresos. La gráfica 

muestra el ingreso mensual de los ocupados que estudiaron esta carrera, bajo los siguientes rangos: Alto: 

Es el promedio del ingreso mensual del 10% de los ocupados que más ganan. Medio: Es el promedio del 

ingreso mensual de todos los ocupados. Bajo: Es promedio del ingreso mensual del 10% de los ocupados 

que menos ganan. La línea de tendencia muestra el ingreso promedio mensual del total de los 

profesionistas ocupados de esta carrera, que se ubica cercana a los 11 mil pesos mensuales. 

 

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012, a nivel nacional, el 66.1 % de las 

personas que estudiaron la carrera de arquitectura, tienen un trabajo acorde con el área de sus estudios, 

mientras un 33.9% laboran en áreas que no son afines con su formación profesional. La siguiente gráfica 

presenta las principales ocupaciones de las personas empleadas que estudiaron la carrera de arquitectura: 

 

Grafica No. 13 Principales ocupaciones de personal remunerado con estudios en Arquitectura 

 
Fuente: Observatorio Laboral. STPS. 

 

En el mismo sentido, en la escena nacional, la tendencia de ocupación tiene un ligero incremento, aunque 

menor en comparación con otras profesiones. En los últimos 5 años, la ocupación en Arquitectura, así 

como en arquitectura y urbanismo aumentó un 2.3% y 2.2% respectivamente. Mientras que otras 

profesiones crecieron un 4.1 %. En los últimos 2 años, éste mismo dato presentó decrementos ligeros de 

1.0% y 0.8% respectivamente. Uno de los factores que podrían explicar este comportamiento podría 

deberse a los movimientos económicos nacionales que impactan al sector de la construcción, a saber, la 
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variación de la dinámica del sector de la construcción derivada de la crisis económica en Estados Unidos 

en el 2008. De acuerdo con un estudio publicado recientemente por la Gerencia de Economía y 

Financiamiento de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC, 2012), la industria de la 

construcción fue una de las más golpeadas por la crisis que inició hacia finales de 2008. De noviembre de 

2008 a julio de 2010, la actividad de la construcción acumuló una racha de 21 meses consecutivos con 

resultados negativos. Sin embargo, desde agosto de 2010 y durante todo el 2011 el sector de la 

construcción registró variaciones mensuales positivas. Durante 2011 la industria mostró un robusto 

crecimiento del 4.8%. Cabe mencionar que la industria de la construcción tuvo un nulo crecimiento de 0.0% 

en 2010, por lo que el 4.8% logrado en 2011 refleja signos de la recuperación gradual de la industria. 

 

Durante el primer trimestre de 2012 la situación mundial vivió un creciente temor por la estabilidad 

financiera de varios países. El entorno externo afectó el ritmo de crecimiento en México y la generación de 

empleos; sin embargo, esto se dio dentro de un límite, y en términos generales, la industria de la 

construcción mantuvo un buen desempeño de 4.8%. Para el 2012, los indicadores generales de la 

actividad económica de la construcción continuaron señalando variaciones positivas, aunque a tasas 

moderadas, cerrando con una tasa anual de 4.5%.  

 

Grafica No. 14 Tendencias de crecimiento ocupacional de personal remunerado con estudios en Arquitectura 

 

 
Fuente: Observatorio Laboral. STPS. 
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El estudio de la CMIC señala además que la expectativa de crecimiento del sector de la construcción para 

los próximos 4 años, presenta valores positivos moderados. Se explica que para el siguiente período, 

existen diversos riesgos sobre el escenario de crecimiento económico, el mayor está relacionado con un 

menor crecimiento de los Estados Unidos, con consecuencias para México, cuya actividad industrial está 

estrechamente ligada con el sector industrial estadounidense. A pesar de lo anterior, en los próximos años, 

los indicadores generales de la actividad económica de la construcción continuarán señalando variaciones 

positivas aunque a tasas moderadas. En México no existen las debilidades estructurales macroeconómicas 

que actualmente afectan a las economías más avanzadas. 

 

 

Grafica No. 15 Variación del producto interno bruto por actividad económica 2011 y 2012 

 
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento - CMIC  

 

El pronóstico de la CMIC para los próximos años refleja un crecimiento positivo moderado tanto en la 

actividad económica nacional, como para el sector de la construcción. En este sentido, se espera que la 

industria de la construcción registre un crecimiento entre 4.0% y 5% en 2012, y un promedio de 3.8% en el 

período 2013-2016. 

 

El campo de desarrollo de la carrera de Edificación y Administración de Obras, se encuentra en relación 

directa con la capacidad del sistema económico para poder ofrecer oportunidades de empleo, público o 

privado, asalariado o por cuenta propia, de los egresados del programa. Al respecto, cabe destacar que 

San Luis Potosí se encuentra en uno de los sectores territoriales con mayor empleabilidad del personal 

ocupado en la carrera. Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012 señalan que la 
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región Centro-Occidente3 concentra en términos porcentuales, al 21.7% de los arquitectos ocupados a nivel 

nacional.   

 

Grafica No. 16 Distribución geográfica del personal ocupado con estudios en arquitectura, a nivel nacional 

 
Fuente: Observatorio Laboral. STPS. 

 

Del total de las personas con estudios de arquitectura con empleo remunerado, el 22.1% labora en el 

sector público, mientras que el 77.9% tiene trabajo en la iniciativa privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
    Las regiones geográficas se distribuyen de la siguiente manera; Centro: Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala. Centro Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luís Potosí y 
Zacatecas. Noreste: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Noroeste: Baja California, Baja California Sur, 
Sinaloa y Sonora. Y Sur Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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Grafica No. 17 Distribución sectorial del personal ocupado con estudios en arquitectura, a nivel nacional. 

 
Fuente: Observatorio Laboral. STPS. 

 

Con respecto a la permanencia en el puesto de trabajo, el 96.2% de las personas con estudios en 

arquitectura cuentan con una antigüedad en el puesto mayor a un año. 

 

 

Grafica No. 18 Distribución porcentual del personal ocupado con estudios en arquitectura, según antigüedad 

en el puesto, a nivel nacional. 

 
Fuente: Observatorio Laboral. STPS. 
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En el mismo orden de ideas, la lectura del contexto local, regional y nacional sugiere que los egresados de 

la carrera de Arquitectura tendrán la oportunidad de desarrollar su actividad profesional en distintos 

ámbitos laborales de acuerdo a los siguientes sectores: 

 

1. Sector público: En las dependencias de la administración pública federal centralizada, 

desconcentrada y paraestatal, así como en las dependencias de los gobiernos estatales y 

municipales que realicen obra pública referente a su quehacer arquitectónico en las áreas o niveles 

de dirección, coordinación, diseño urbano, residencia, supervisión, análisis y promoción. (Dirección 

de obras públicas municipales,  Dependencias y Coordinaciones de Desarrollo Social, Institutos de 

Vivienda, Dependencias reguladoras de la Construcción, Dependencias promotoras de 

infraestructura y Servicios) 

 

2. Sector privado: En organismos e instituciones que realicen obra privada y pública, que competa al 

quehacer arquitectónico relacionado con la industria de la construcción y promotoras inmobiliarias 

desempeñándose en las áreas o niveles de dirección, diseño y construcción, coordinación, 

residencia, supervisión, análisis y promoción. 

 

3. Profesionista independiente: En empresas particulares como asesor, diseño, urbanista, analista de 

precios unitarios, consultor y desarrollador de proyectos con tecnologías aplicadas al diseño CAD, 

Archicad, Revit y 3D, asesor en arquitectura con énfasis en ambiental,  edificación para 

organizaciones públicas y privadas. 

 

Las entrevistas y opiniones de los especialistas consultados señalan que en términos generales, las 

actividades profesionales en la zona de influencia de la UAMZH que pueden desarrollar los egresados del 

Programa Educativo son: 

 

¶ Desarrollador y Construcción de viviendas, edificios y espacios urbanos con énfasis ambientales y 

el uso de  eco tecnologías 

¶ Diseñador de infraestructura urbana 

¶ Trabajos de restauración y conservación de monumentos históricos y culturales. 

¶ Rehabilitación y remodelación de edificios. 

¶ Analistas de precios unitarios con paquetes Opus y Neo data 

¶ Análisis de estructuras. 

¶ Cálculo y diseño de instalaciones 

¶ Urbanismo y entorno urbano del edificio 
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¶ Diseño de interiores y de objetos 

¶ Técnicas constructivas 

¶ Paisajismo 

¶ Medio ambiente 

¶ Arquitectura legal 

¶ Diseño arquitectónico asistido por computadora  

¶ Valoración de inmuebles. Valuación y peritajes 

¶ Interpretación de escrituras y otros documentos relacionados con la edificación 

¶ Docencia 

¶ Investigación 

 

En conclusión, las evidencias mostradas señalan un panorama laboral del sector de la construcción en la 

región, de manera general, y del arquitecto en particular, que ofrece posibilidades de desarrollo profesional 

y crecimiento en la que se observa un comportamiento congruente con las tendencias estatales y 

nacionales. 

 

Como se ha expuesto en las páginas anteriores, el campo laboral del Arquitecto y del edificador, ofrece 

posibilidades de inserción el sector público y privado; con un carácter de asalariado o por cuenta propia. 

 

1.4 Capacidad instalada en la entidad académica  

 

La Facultad del Hábitat ha ido incrementando su capacidad instalada, tanto en sus instalaciones físicas 

como en su planta docente, secretarial, administrativo y de servicio, ya que desde su arranque como 

entidad académica en el año 1977 se contaba con un solo edificio  (el actual Edificio 1) que albergaba los 

cuatro programas, servicios y oficinas administrativas, y se ha incrementado hasta ahora que contamos 

con 6 edificios, talleres y laboratorios y una constante renovación en los últimos años de la planta docente. 

 

La Facultad del Hábitat cuenta con 23 aulas, equipadas con mesas de trabajo para dos personas c/u, y/o 

mesa-bancos individuales. Las aulas poseen instalaciones equipadas para el empleo de TIC'S, conexión 

de red a Internet, pantalla de proyección, video proyector, equipo de sonido y computadora. Cuenta 

además con 24 talleres para impartir cátedra, equipados con restiradores y/o mesas de trabajo con sus 

bancos respectivos. El equipamiento para el uso de las TIC'S, es igual que el de las aulas. Se cuenta 

además con los talleres de: Madera, Metales, Plásticos, Pétreos, Impresión, Fotografía, Textiles, 

Materiales, Instalaciones, Ergonomía, Estructuras, etc., donde los alumnos pueden realizar trabajos 

prácticos, solicitados en algunas de sus materias. 
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En cuestión de espacios deportivos La Facultad del Hábitat, está provista con una cancha deportiva de 

aproximadamente 28.50 mts. x 15.50 mts., acondicionada  para el juego de basquetbol, futbol, voleibol, 

entre otros. Además posee una galería para exposiciones y una Aula Magna con capacidad para 150 

personas, ambientada con equipo de sonido, pantalla, proyector, bocinas, atril, tapancos y butacas. 

 

Así mismo se han construido y adecuado accesos para personas con capacidades diferentes por lo que la 

Facultad del Hábitat, dispone de accesos para personas  con capacidades diferentes a todos sus 

inmuebles en su planta baja. El edificio de posgrado cuenta con elevador haciéndolo accesible en todos 

sus niveles. El estacionamiento y el Aula Magna están equipados con rampas, pasamanos y señalamientos 

para su debida accesibilidad. 

 

La  Facultad del Hábitat por medio del Área Administrativa, atiende los requerimientos para la adquisición 

de material didáctico, disposición para el transporte, financiamiento para viajes, compra de equipo y 

provisiones para profesores y estudiantes, en tanto se soliciten y autoricen previamente por la Dirección de 

la Facultad; la limpieza de los espacios se lleva a cabo por el personal de intendencia mediante un plan de 

trabajo predefinido semestralmente, mientras que el mantenimiento de cerrajería, plomería, y electricidad 

es controlado según sea el caso.  

 

Existe además un programa de Higiene y Seguridad, administrado a nivel institucional por las autoridades 

de la UASLP. 

 

La Facultad del Hábitat cuenta con 7 aulas de cómputo equipadas con 20 computadoras cada una, 

disponibles para la impartición de las clases de diseño por computadora. Además posee un aula de 

servicios de cómputo, equipada con 80 unidades de cómputo, en dónde los alumnos pueden realizar tareas 

y trabajos diversos. 

 

Todos los espacios dónde se imparte cátedra, están equipados con infraestructura apta para el empleo de 

TIC'S: Equipo de cómputo, video proyector, pantalla de proyección, sonido y conexión a Internet 

 

En cuanto al personal académico, semestre a semestre se oferta a la comunidad docente a través de 

convocatorias públicas las cuales se publican semanas antes de la finalización de cada semestre incluye: 

listado de materias, perfiles académicos requeridos, tipología de plaza, procedimiento, fechas de entrega 

de documentos y publicación de resultados.  

 

Así mismo, incluye los términos de referencia que servirán para que el comité de evaluación asigne al 

ganador de la materia, al cual se le notifica por escrito, la materia o materias ganadas en la mencionada 
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convocatoria, o bien en caso de no haber resultado ganador, se le notifica por escrito que no resultó 

ganador.  

 

Actualmente la carrera de Edificación y Administración de Obras esta formada por el siguiente personal 

 

¶ 36 profesores con licenciatura (78.26%) 

¶ 4 profesores con especialidad (8.69%) 

¶ 6 profesores con maestría (13.04%) 

 

Todo lo anterior en base a los términos de referencia autorizados y publicados por las autoridades de la 

Facultad del Hábitat, perteneciente a la UASLP. 

 

1.5 Metodología que se siguió para formular el programa 

 

Metodología General: 

 

Para el óptimo desarrollo y alcance de los objetivos, se contó con la participación de un importante equipo 

de asesores externos quienes guiaron los trabajos a través de todo el proceso, dicho equipo esta 

encabezado por el Dr. Mario Díaz Villa asistido de manera cercana por el Mtro. Javier Guerra Rie y al Mtro. 

Juan Antonio Moreno Mata, así como con la participación como asesor interno del Dr. Benito  Delgadillo 

Amaro, todos coordinados por el Director de la Facultad Dr. Anuar Abraham Kasis Ariceaga y la Secretaria 

Académica Arq. Ma. Dolores Lastras Martínez, quienes junto con los coordinadores de carrera  y las Áreas 

del Conocimiento, (Humanística, Tecnológica y Estéticas) formaron la Comisión Académica de la Facultad 

del Hábitat. 

 

En este sentido se trabajó en un diagnóstico del estado actual del programa,  para  conocer el estado 

actual del desarrollo del mismo, esto por un lado, y por otro un análisis del contexto laboral del programa 

en particular así mismo se procuró evaluar la calidad de la enseñanza, así como la calidad de las 

experiencias de aprendizaje de los estudiantes y los estándares de su desempeño en áreas específicas del 

conocimiento, correspondientes a las disciplinas del Hábitat. 

 

La columna vertebral de la carrera es el denominado Taller de Síntesis los cuales están encabezados por 

un profesor que funge como Jefe de Taller, los cuales participan como células de trabajo para la realización 

de las diferentes actividades que van desde análisis de contexto hasta la construcción de los programas 

analíticos de los nuevos Talleres de Síntesis 
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Se recurrieron a diversas fuentes de información como fue los congresos de egresados y Colegio de 

Edificadores, así como la cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, asi como a las opiniones de 

los propios alumnos de la carrera.  

 

Cuadro No. 5 Tabla del proceso de Revisión curricular 

INICIO DE LA REVISIÓN CURRICULAR 

Núm. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Comisión Académica Conformación del comité de revisión curricular 

en conjunto con la comisión académica de la 

Facultad del Hábitat. 

2 Comisión Académica Con la comisión académica se hace una 

Planeación de las actividades. 

DIAGNOSTICO 

1 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Inicio de recuperación de información sobre los 

referentes internos y externos acerca del 

programa de Edificación. 

2 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Foro con egresados y entrevistas. 

 

3 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Foro de movilidad con estudiantes que salen a 

estudiar fuera. 

4 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Entrevistas con empresas e industriales. 

5 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Lecturas actuales sobre el diseño hoy y la 

educación del siglo XXI 

6 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Estudio y Análisis de los programas de otras 

universidades. 

 

7 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Recopilación de diferentes definiciones del de la 

edificación y conclusión de las mismas. 

8 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Análisis de los diferentes perfiles de egresos de 

carreras con alguna afinidad  
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9 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Información de asociaciones de la industria de 

la construcción  

10 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Información sobre el futuro de la educación para 

encontrar hacia donde se dirige la enseñanza 

de la edificación y la arquitectura  

11 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Recopilación de información de conferencias, 

seminarios, foros de edificación arquitectura 

12 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Documento interno de la Facultad del Hábitat 

13 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Diagnóstico de la situación actual del programa 

de edificación 

14 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Consulta con maestros de la Facultad del 

Hábitat 

15 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

Análisis y conclusiones de los anteriores mapas 

curriculares. 

16 Comisión Académica Presentación general de la revisión curricular a 

maestros, asesores internos y asesores 

externos. Inicia formalmente. 

17 Comisión Académica Aplicación de instrumento a maestros para 

evaluar la comprensión del modelo del Hábitat. 

18 Comisión Académica y 

departamentos 

Aplicación del instrumento para valorar la 

comprensión de las propuestas curriculares en 

la Facultad del Hábitat 

19 Comisión Académica Aplicación del instrumento para evaluar la 

comprensión del método de realización del 

proyecto de diseño y el método didáctico. 

20 Áreas y departamentos Se realiza la aplicación del instrumento para el 

diagnóstico por materias departamentales. 

21 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Se aplica el instrumento para el diagnóstico de 

los talleres de síntesis. 

22 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Se aplica el instrumento para el diagnóstico de 

los talleres de síntesis. 
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ANALISIS DE RESULTADOS  Y CONFORMACIÓN 

DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MODELO EDUCATIVO 

23 Comisión académica Reflexiones sobre el Hábitat con invitados 

externos 

24 Áreas de investigación Definición y saberes del Hábitat 

25 Comisión académica Diálogos sobre la estructura académica y la 

estructura curricular 

26 Áreas de investigación Aproximación a la determinación de los 

departamentos del Hábitat 

27 Áreas de investigación Aproximación a la determinación de los 

departamentos del Hábitat 

DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO DE LA CARRERA 

28 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Se define el objeto de estudio por niveles de 

intervención, intencionalidad y caracterización. 

29 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Conocimientos y procedimientos de cada 

programa de carrera. 

30 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Interacción entre los diferentes programas de 

carrera 

31 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Reuniones con planta de docentes para 

determinar el objeto de estudio. 

32 Comisión académica Revisión del objeto de estudio por parte de la 

comisión curricular y asesores externos. 

33 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Trabajo con otros docentes que hasta este 

momento no pertenecían a la comisión de 

edificación para atender observaciones. 

34 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Definición del objeto de estudio la carrera de 

Edificación y Administración de Obras  

35 Comisión académica Información a la comunidad académica de la 

Facultad sobre los avances. 

36 Comisión académica Información a la comunidad académica de la 

Facultad sobre los avances. 
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SOBRE EL PERFIL DE EGRESO Y LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

36 Secretaría académica de la 

UASLP 

Capacitación sobre el manual para la 

formulación de las propuestas curriculares de la 

secretaría académica de la UASLP 

37 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Desarrollo de la justificación y contextualización 

38 Secretaría académica de la 

UASLP 

Presentación de la guía para el desarrollo de las 

competencias profesionales. 

39 Secretaría académica de la 

UASLP 

Taller de desarrollo y redacción de 

competencias para la comisión académica 

ampliada. 

40 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Desarrollo de competencias profesionales de 

Edificación y Administración de Obras  

41 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Presentación de competencias del programa de 

Edificación y Administración de Obras 

42 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Trabajo para atender observaciones de la 

comisión académica a las competencias  

43 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Revisión de competencias con asesores 

externos. 

44 Comisión académica Determinación de competencias comunes del 

Hábitat 

45 Secretaría académica de la 

UASLP 

Taller de desarrollo y redacción de desempeños 

para la comisión ampliada. 

46 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Redacción de desempeños 

47 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Presentación ante la comisión curricular del 

avance y relación entre objeto  de estudio, 

competencias y desempeños. 

48 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Presentación ante la comisión curricular del 

avance y relación entre objeto  de estudio, 

competencias y desempeños. 
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SOBRE LAS RELACIONES DE CONGRUENCIA 

49 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Presentación y consulta con docentes del 

programa de Edificación y Administración de 

Obras  

50 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Análisis de congruencia, vigencia, factibilidad y 

pertinencia del currículo actual con respecto a 

las competencias. 

51 Comisión de Edificación y 

Administración de Obras 

 

Redacción del perfil de egreso 

52 Secretaria Académica de las 

UASLP 

Taller de criterios para el desarrollo de la malla 

curricular 

53 Secretaria Académica de las 

UASLP 

Taller de criterios para el desarrollo de la malla 

curricular 

DISEÑO DE MALLA CURRICULAR 

54 Secretaría académica de la 

UASLP 

Taller para la elaboración de los programas 

sintéticos y analíticos. 

55 Secretaría académica y asesores 

externos 

Reunión para la revisión de documentos finales 

por parte de los asesores. 

56 Comisión académica Reunión con prácticas profesionales y servicio 

social, para el acuerdo de criterios 

57 Secretaría académica y asesores 

externos 

Reunión con docentes de la carrera de 

Edificación y Administración de Obras para 

presentarles el mapa curricular y comentar los 

contenidos generales del curso. 

58 Secretaría académica Revisión final de documentos para la 

integración  del documento de la carrera de 

Edificación y Administración de Obras. 

 

 

DIAGNÓSTICO  

Partiendo del perfil de egreso del Plan 2006  

Es el profesionista capacitado para edificar, administrar, liderar y diseñar sistemas de solución 

aplicados al hábitat humano, mediante el sostenible y óptimo manejo de los factores sociales, 

económicos y medioambientales. 
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Para lo cual se apoya en sistemas y procesos constructivos de calidad y vanguardia, privilegiando 

el trabajo inter y multidisciplinario que en consecuencia, genera respuestas adecuadas a las 

demandas de la industria y la sociedad. 

 

Analizado a la luz del Plan de Estudios, junto con los datos recabados del contexto, se realizó un análisis 

FODA que permitió ver con más claridad los aspectos positivos y negativos del plan de estudios 2006 

 

El análisis se basó sobre los tres fundamentos de la carrera de Edificación y Administración de Obras: 

 

Estructuras: 

¶ Conocimientos que fundamentan el análisis de cómo funcionan las estructuras en las edificaciones 

bajo criterios mecánicos y físico-matemáticos 

 

Administración: 

¶ Conocimientos enfocados a la toma de decisiones a través de  la dirección, gestión y gerencia de 

proyectos en las organizaciones constructoras (pública y privada)  así como en la obra misma 

 

Construcción 

¶ Conocimientos de los procesos y sistemas técnicos constructivos y administrativos empleados en 

la materialización y el desarrollo de las construcciones 

 

Con estos datos la comisión Academia comenzó a trabajar en la nueva estructura curricular, haciendo 

hincapié que esta  reestructuración se basa en la revisión  del modelo académico de la Propia Facultad 

para actualizar  el objeto de estudio, los componentes académicos y las competencias propias de la 

profesión 

 

De conformidad con el modelo académico de la Facultad del Hábitat, se tuvieron reuniones de trabajo 

conducidas por la Secretaría Académica, con los departamentos académicos, cuya finalidad consistió en la 

consulta sobre la pertinencia del conocimiento sobre el Hábitat, en las diversas materias agrupados en 

componentes, en la organización de sus contenidos, en la programación, en la calificación de la tipología 

de las materias, en las tres áreas de la formación: básica (común a todas las carreas del Hábitat); 

formación profesional y profundización ó énfasis de las carreras. líneas del conocimiento y en el trabajo de 

los talleres de síntesis. Por otra parte se recibieron sugerencias bibliográficas de las áreas académicas 

para la elaboración de las propuestas de los cursos desde las academias de profesores mismas fueron 

incorporadas en esta propuesta. En este orden de ideas con la Secretaría Administrativa de la FH, se 
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realizó un análisis de los recursos humanos y materiales disponibles y la proyección de requerimientos de 

acuerdo a las necesidades de la carrera 

 

1.6 Objetivos generales del programa  

 

La Facultad del Hábitat es una entidad académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que 

tiene por objetivo la formar profesionales en el campo del diseño y la materialización del entorno artificial 

del hombre y la sociedad, la investigación científica en las áreas que conforman el marco natural y artificial 

del hábitat y la difusión del conocimiento en las ciencias, artes y tecnología del diseño aplicadas al 

mejoramiento de la vida del hombre.  

 

¶ Formar estudiantes en el campo del pensamiento crítico y estético, para dar respuestas de síntesis 

que beneficien a la sociedad acordes al contexto cultural, socioeconómico y político.  

 

¶ La base de la restructuración se soporta en un nuevo enfoque al considerar al Hábitat como 

categoría mayor aproximación epistemológica y académica, el cual se constituye como Sistema 

Ambiental Complejo, que representa una realidad compleja que mantiene una totalidad 

organizada, integrada por un conjunto de hechos y procesos heterogéneos 

 

¶ El programa de Edificación y Administración de Obras, busca generar profesionistas responsables 

socialmente, conscientes de la importancia de cuidar el hábitat construido, a través de una visón 

holística y sistema que se apoya en las ciencias de la construcción y la administración para dar 

respuestas a las necesidades de la sociedad dentro del entorno edificado. 

 

 

2. Contextualización 

 

2.1 Factores macro sociales, económicos, políticos y ambientales   

 

Los macro factores son agentes externos de carácter global que inciden  en las estructuras de cualquier 

tipo de organización, como es el caso de las instituciones de educación superior (Universidades) y sus 

programas. Los factores son elementos o circunstancias que contribuyen por su carácter mediático a 

producir efectos y que se presentan como indicadores que condicionan el perfil de un proyecto académico 

en términos de su propuesta curricular, perspectiva, propósitos, compromisos, y demás márgenes de 

actuación. 
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Los diferentes programas de la facultad, comparten en su generalidad las mismas problemáticas del 

contexto, por lo que compartimos  la visión de las carreras afines como es Arquitectura y Diseño Urbano y 

del Paisaje de donde tomamos el siguiente análisis compartido: 

 

De acuerdo con la ANUIES, para el año 2002, el sistema de educación superior en el país4, está 

conformado por más de 1500 instituciones públicas y privadas, con distintos perfiles tipológicos y misiones, 

con una cobertura para el ciclo 2002-2003 de 2.239,120 alumnos en licenciatura; que las universidades 

tanto públicas como privadas, se localizan en el centro del país (60% aproximadamente) concentradas en 

los estados de Puebla, Jalisco y Nuevo León; por lo que no se ofrecen las mismas oportunidades en las 

distintas regiones 5. Las cifras actualizadas de la matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de 

alumnos, lo que representa una cobertura del 29.2% (PND 2012-2018, pp. 60). Estas cifras reportan un 

crecimiento considerable en la demanda de alumnos en la educación superior que debe ser atendido.  

 

Las universidades ante un cambio de modelos sociales, tanto propios como globalizados, replantean los 

modelos educativos y por ende replantean su problemática social, de origen y de concepción y, con esto 

también, sus problemas de financiamiento. Como ya se apuntaba, las instituciones de educación superior y 

sus egresados están mal distribuidos en el territorio nacional, y los jóvenes que provienen de grupos 

marginados enfrentan problemas de acceso, permanencia y de graduarse oportunamente. Además existen 

áreas del conocimiento escasamente atendidas, en tanto que otras están saturadas. La nueva composición 

demográfica y la mayor escolaridad de la población, exigen la atención de las instituciones de educación 

superior, además aumentará la demanda de empleos en más de un millón por año y el modelo de 

desarrollo vigente no tiene la capacidad de generar dicha demanda laboral. La crisis económica repercute 

a la oferta y demanda de la educación superior, ya que implica limitaciones presupuestarias que reducen a 

la oferta de la educación superior y al agravarse las condiciones económicas de las clases medias y bajas 

se reduce la demanda de estos grupos sociales. 

 

El reto que enfrenta la educación superior 6, es la formación de una ñsociedad del conocimientoò, con 

capacidad de construir y retener su propia historia, sistematizar sus experiencias, enfrentar los desafíos de 

los mercados y de los cambios tecnológicos y, al mismo tiempo, incorporar los puntos de vista de sus 

miembros y fundamentar el sentido de sus acciones. Se espera que la vinculación entre educación y sector 

productivo, se inscriba en un marco de complementación y de programas de desarrollo social y económico, 

así como en las políticas y programas de desarrollo educativo. 

                                                      
4
 ANUIES, Anuario Estadístico 2002, Licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos, Resúmenes y Series 

Históricas. México, 2003.  
5
 Programa Nacional de Educación 2001 ï 2006. México, Secretaría de Educación Pública, 2001. 

6
 Conferencia Mundial sobre Educación Superior. UNESCO, 1988. 
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La UNESCO 7, menciona que se deben ñdesarrollar habilidades emprendedoras y de iniciativa en el orden 

de facilitar la inserción en el mercado a los egresados y que no sean unos buscadores de trabajo, sino 

generadores de trabajoò. La ANUIES8 retoma esta propuesta ñLa educación en el siglo XXI, líneas 

estrat®gicas de desarrollo, una propuesta de la ANUIES, M®xico, 2000ò, contextualiz§ndolas para M®xico, 

y sirviendo como referente a  la Instituciones de Educación Superior de país. 

 

La Universidad permite una mayor posibilidad de conceptualización, diversificación y profundización en el 

desarrollo de determinadas materias, dado que se cuenta con estructuras académicas más amplias y 

diversas y mejor dotadas. 

 

La Universidad permite el desarrollo de un perfil académico superior que ofrece un marco óptimo para el 

desarrollo de estas enseñanzas ya que permite, e incluso fomenta, el carácter interdisciplinario de las 

mismas al dar cabida a diferentes áreas de conocimiento tanto en su docencia como, -sobre todo- en la 

investigación, proporcionando así mayores y mejores medios para conseguir un mayor nivel de calificación 

acorde con los niveles de exigencia que la sociedad demanda a este sector. 

 

La Universidad cuenta con una identificación inmediata y espontánea del prestigio y la excelencia 

académica de los estudios, ya que estos rasgos han sido distintivos de la institución universitaria. En este 

sentido, ofrece una serie de garantías adicionales en cuanto al grado de reconocimiento en cuanto a las 

enseñanzas impartidas, desarrollo de investigación, financiamiento externo así como posibilidades de 

acreditación e intercambio que otros ámbitos académicos no disponen.  

 

La Universidad dispone de un espacio normativo apropiado que le permite al alumno garantizar el 

aprendizaje práctico, no sólo en sus talleres, sino a través de programas de prácticas de campo, en 

convenios de estancias en instituciones especializadas e incluso con la administración pública. 

 

2.1.1 Factores Sociales.  

 

Son aquellos que desde la perspectiva de las tendencias y cambios de la sociedad y comportamientos de 

los individuos que la forman pueden influir. Estos son básicamente los cambios demográficos (tanto 

cuantitativos como cualitativos), los factores de conciencia social que afectan a los valores  como la ética, y 

los aspectos ñpsicosocialesò como son las tendencias y los comportamientos colectivos.  

                                                      
7
 Ídem. 

8
 ANUIES, Anuario Estadístico 2002, Op. Cit. 
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* Demografía: se relaciona en gran medida al mercado (demanda) y son perfectamente predecibles puesto 

que se mueve en base a estadísticas según dinámica de evolución. De esta forma es predecir cómo será la 

pirámide demográfica de un país o estado dentro de diez años partiendo de la pirámide actual de la tasa de 

natalidad y de la esperanza de vida. En México y por consecuencia en San Luis Potosí se vive un bono 

demográfico en el cual la mayoría de los habitantes son jovenes; lo que implica una demanda natural a 

ingresar a programas de educación superior. 

 

* Valores: entendidos como respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en 

los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, o como una actitud de aceptación, son una 

virtud de enorme importancia. Hoy en día se padece  una crisis de valores, por lo que son las entidades 

académicas universitarias, centros de educación en las cuales se debe formar personas íntegras con gran 

sentido del deber y esto, es responsabilidad sustantiva del quehacer universitario.  

 

* Psicosocial: fenómeno multifactorial que implica entonces reconocer actitudes, atracciones, la 

colectividad, la comunicación, los estereotipos, los grupos, las habilidades sociales, las expectativas, la 

identidad, el liderazgo, prejuicios, socialización, normas culturales y más. Lo que es una realidad, es que se 

vive la hipermodernidad según el sociólogo francés Gilles Lipovetsky (La diversidad en la cultura de masas) 

y es por su carácter universal, que la Universidad es el entorno natural para ofrecer educación a gente con 

tal diversidad. 

 

Otros factores importantes a considerar son los siguientes 

 

¶ Crisis financiera internacional 

¶ Factores sociales (pobreza, empleo, etc.) 

¶ Características culturales 

¶ Sobrepoblación en país en desarrollo 

¶ Competencia profesional internacional 

¶ Redefinición en la ética profesional 

¶ Disminución del gasto público 

 

2.1.2 Factores económicos.  

 

Conforme a las declaraciones del Ing. Luis Zarate Rocha, Presidente de la CMIC, el actual sexenio ofrece 

centradas expectativas de crecimiento de la industria de la construcción, la cual se estima se duplicara al 

ascender a $21 billones de pesos  

 

http://www.definicionabc.com/social/socializacion.php
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Basado en lo anterior, están dadas las condiciones para que de los 5.8 millones de empleos directos que 

hubo al final de la administración pasada, estos puedan subir a más de 16 millones en la actual 

administración, cifra a la cual habrá que agregarle los empleos indirectos que surgen de los sectores 

ferreteros, cementero  etcétera, con lo cual la cifra puede alcanzar los 25 millones de empleos para la 

industria de la construcción 9 

 

Por otro lado La marcha económica de un país como Estados Unidos o de una zona económica como la 

Zona Euro tiene efectos directos en la economía de todos los países estructurados en torno a un mercado 

de formato abierto como México, que cada vez está más interaccionado, más globalizado. La evolución de 

las variables macroeconómicas y los famosos ciclos económicos acaban repercutiendo de alguna forma  

planes nacionales de educación superior. Por esta razón la Universidad Pública no está ajena a las 

tendencias de las principales variables económicas, que son: el crecimiento del P.I.B (producto interior 

bruto; que en México se destina apenas 0.37 por ciento a ciencia y tecnología, mientras que en países 

desarrollados como Japón se destina 3 por ciento del PIB; en tanto que el gasto por estudiante de 

educación superior es de 6 mil 462 dólares en México, por 25 mil dólares que destinan en Estados Unidos 

por alumno, o los 10 mil dólares que destina un país como Brasil.); otro es, el nivel general de precios, el 

nivel de desempleo, los tipos de interés y los tipos de cambio, entre otras. Es una realidad que el 

presupuesto otorgado a la educación pública a nivel mundial y doméstico, se ha visto disminuido ante la 

necesidad de invertir en otras áreas estratégicas comprometidas; sin embargo, esto obliga a optimizar el 

recurso económico que se asigna y ser cada vez más eficientes con menos y enfrentar así  la demanda 

educativa. Una nueva realidad es que las Universidades ofrezcan servicios que le permitan hacerse de 

recursos económicos, esto a través de la generación de convenios con los sectores productivos. 

 

2.1.3 Factores políticos.  

 

Como es sabido, una gran parte del desarrollo de la industria de la construcción depende de los programas 

de gobierno que inyecten recursos frescos para la transformación de la infraestructura del país, por lo la 

industria de la construcción depende mucho de este tipo de programas de inversión a nivel nacional. 

 

El actual gobierno de la república, alista el Plan Nacional de Infraestructura, con una inversión 

estimada en 415,000 millones de pesos 

 

En sintonía con el Banco Mundial, en el proyecto Agenda de Reformas en México para el 

crecimiento influyente y Sostenible 2012, se sugirió definir las prioridades de política y los logros 

inmediatos durante el primer año del actual sexenio  y las reformas de mediano plazo, a la par la 

                                                      
9
 Global Indusries, Edision Especial, marzo 2013, p 5 
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Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) cuyo presidente es el mexicano 

Jose Angel Gurria, presento el estudio México, Mejores Políticas Para un Desarrollo Incluyente 

2012, en el que se recomienda contar con un crecimiento incluyente, e impulsar reformas 

estructurales que beneficien el crecimiento y la competitividad. 

 

A pesar de esto, durante del sexenio anterior, a pesar de contar con un magnifico record histórico 

de inversión con 325,775 millones de dólares, el desempeño de la inversión en comparación con 

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, (BRICS) tiene una marcada diferencia, según el reporte de 

Proyectos de Infraestructura Relevantes en México y en el Mundo. 

 

ñLos grandes proyectos estrat®gicos del país palidecen frente a los proyectos que tienen en 

marcha los BRICS, que representan más de 25% del territorio mundial y más del 45%  de la 

poblaci·n totalñ dice el estudio. 

 

Por lo anterior podemos darnos cuenta que la meta para el gobierno es clara: empujar el desarrollo 

y convertir a nuestro país en una plataforma logística y un líder de manufactura. 10 

 

Como podemos observarse, la política económica que mueve el desarrollo del país, requiere de reformas 

estructurales que pongan a la nación en una posición competitiva ante el resto de las naciones del mundo, 

lo cual en caso de lograrlo, generara un mayor despegue de la industria de la construcción  a través de 

planes de desarrollo más fuertes que darán mayores  beneficios a la sociedad. 

 

2.1.4 Factores ambientales.  

 

La conciencia ambiental es una parte fundamental en el desarrollo del nuevo Plan de Estudios 2013 en el 

cual no se observa solo como un conocimiento aislado, sino como una filosofía que va más allá del trabajo, 

sino de una forma de pensamiento orientada al cuidado y protección del medio ambiente entendiendo las 

principales metodologías, modelos y aplicaciones, contextualizando las  experiencias y casos concretos en 

función de su contribución a la sustentabilidad social económica, política y ambiental; en los ámbitos rural, 

indígena, urbano, comunitario. Con esta formación el alumno tendrá la capacidad de enfrentar problemas 

de diseño  de manera responsable y relevante, los aspectos que lo identifican con la Facultad del Hábitat. 

 

                                                      
10

 Yamashiro Celina, Expectativas Sexenales, revista Obras No. 486 Junio 2013 México 
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Conforme al trabajo del Dr. Velázquez 11 La sustentabilidad es uno de los conceptos más significativos de 

los últimos años y ha llegado a influenciar el diseño de políticas gubernamentales globales en áreas tan 

diversas  como la economía, la sociología, los energéticos, la vivienda y el desarrollo. 

 

El uso moderno de sustentabilidad fue identificado originalmente en el libro ñNuestro futuro com¼nò, escrito 

por la noruega Gro Harlem Brudtland, publicado en 1986, y aceptado  globalmente a partir de la 

ñConferencia Internacional de las Naciones Unidas, Eco 92ò, celebrada en R²o de Janeiro, Brasil.  

 

En las últimas tres décadas, se ha despertado, a nivel mundial la conciencia sobre la necesidad de un 

diseño y planeación de la vivienda social y culturalmente conscientes, entendiendo la sustentabilidad no 

sólo como un respeto a los recursos naturales, sino también a los valores humanos, culturales e históricos.  

 

La edificación sustentable tendrá que enfrentar la correcta selección de tecnologías apropiadas y 

apropiables, la correcta selección de materiales desde los tradicionales hasta los más modernos, 

considerando su renovabilidad y el correcto balance de mano de obra y capital y el correcto manejo de los 

recursos energéticos. 

 

No puede olvidarse la incidencia ecológica de las soluciones dadas, por lo que a la hora de llevar a cabo 

proyectos con la filosofía sustentable, y mucho más cuando de evaluar proyectos se trata, es necesario 

considerar cómo incide este aspecto en el proyecto. 

 

El efecto distorsionaste de las condiciones del medio ambiente por algún agente actuante se conoce como 

impacto ambiental, se considera en todo el ciclo de vida del proyecto y para minimizarlo se requiere, según 

Maña, de soluciones que disminuyen el efecto sobre el medio, el consumo energético, la producción de 

residuales  y la contaminación 

 

2.2 Tendencias en el campo científico-disciplinario 

 

Tal como se señaló en la justificación del Objeto de Estudio de la carrera de Edificación y Administración 

de Obras, la tecnología juega un papel de vital importancia en la actual sociedad del conocimiento y en el 

cual y ante la vorágine del avance tecnológico, se hace menester agregar un factor más que regule el 

desbordamiento tecnológico actual, el humanismo, el cual coadyuvara a lograr un verdadero desarrollo 

                                                      
11 Velázquez Armando, Incidencia Ecológica de los proyectos de viviendas sustentables, Tesis de Doctorado. 

Universidad Central de las Villas, Cuba, 2006 
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integral del individuo, el cual debe de funcionar tal como un binomio que genera el equilibrio fundamental 

para la óptima construcción del desarrollo del ser humano. 

 

Para los fines de la Revisión Curricular 2013 es importante entender el contexto en donde se desarrolla la 

carrera de Edificación y Administración de Obras, entendiendo que no existe ninguna otra carrera que lleve 

este mismo nombre, ya que solo conocemos algunos programas de arquitectura que han generado en su 

perfil algunos elementos técnicos y administrativos de la carrera de Edificación y Administración de Obras, 

pero no utilizan este nombre ya que el soporte básico está en el título de arquitecto o bien arquitecto 

ingeniero, este último del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

 

Por lo anterior es indispensable reconocer que la carrera se desprende originalmente de la carrera de 

arquitectura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la cual se funda el 13 de julio de 1972 con la 

aprobación de su primer plan de estudios,12 iniciando sus actividades como dependencia de la escuela de 

Ingeniería, en la cual llevaban materias en tronco común con la carrera de Ingeniería Civil en el 

departamento Físico Matemático  

 

La independencia con la escuela de Ingeniería se logró hasta el mes de abril de 1975 formándose de 

hecho como escuela independiente aunque sin personalidad jurídica reconocida por no haber ningún 

alumno egresado hasta ese momento. 

 

La formalización estatutaria de la Escuela de Arquitectura se logró hasta el 25 de abril de 1977 con la cual 

se legaliza como una escuela integrada formalmente a la Universidad Autónoma de San Luís Potosí. 

 

Ante este nuevo contexto, es hasta el 8 de agosto de 1997 cuando es aprobada por H. Consejo Directivo 

Universitario la creación de la Facultad del Hábitat y sus 4 carreras iniciales:  Arquitectura, Diseño de 

Interiores (que al año siguiente cambió a Diseño Industrial), Diseño Gráfico y Edificación y Administración 

de Obras. 

 

Por lo anteriormente expresado, así como por la gran afinidad entre las carreras de Arquitectura y 

Edificación y Administración de Obras, era menester definir con claridad el perfil específico de cada una de 

ellas, quedando en claro que las competencias referentes al diseño de los espacios es el campo del 

arquitecto, mientras que el de la materialización del proyecto, es la del edificador.  

 

                                                      
12

 Paláu Maria Teresa, Facultad del Hábitat, Historia y Perspectivas, UASLP, México 2000 p. 29 
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Sin embargo, esta simple definici·n del campo de las competencias del edificador como ñmaterializadorò o 

constructor de obras, no es la realidad esencial del egresado de esta carrera, ya que tanto a los ojos de 

personas ajenas a la industria de la construcción, así como a algunos profesionistas de este campo, siguen 

viendo en el edificador un simple constructor de obras, por lo que es menester seguir reforzando la 

verdadera función y perfil profesional de este egresado de la Facultad del Hábitat, el cual su verdadera 

esencia está dirigida no solo a las cuestiones técnicas y administrativas de las diversas construcciones del 

campo de la edificación, sino a la gerencia, gestión y dirección del proyecto mismo de edificación, actuando 

como un elemento fundamental en la toma de decisiones en cualquier nivel de la estructura organizacional 

de las diversas organizaciones del sector público y privado inherentes a la industria de la construcción. 

 

Por otro lado, no podemos dejar de ver otros factores que interactúan con el campo científico disciplinario y 

que de una manera u otra influyen en los procesos de desarrollo del ambiente general que afecta al 

ejercicio de la profesión como son los siguientes. 

 

La Educación personalizada, vitalicia y universal 

Donde, las Tecnologías de Información y Comunicación y nanotecnologías ofrecerán herramientas y 

técnicas educativas, como software para dirigir el aprendizaje personalizado y ambientes de realidad virtual 

para estimular la adquisición de nuevas habilidades (físicas, sociales, interpersonales y artísticas) y 

conocimientos. 

 

Las personas  Se interesarán por la educación continua, por buscar productos educativos compatibles con 

su estilo de vida, en este contexto, la estrecha relación con la tecnología lleva al diseño a nuevas esferas 

del conocimiento, memoria, comunicación, señales de uso, dimensiones sensoriales, que requerirán otro 

tipo de indagación que introducen una nueva área de carácter transdisciplinar entre la comunicación, la 

tecnolog²a y el dise¶o a secas. Se trata del ñdise¶o de interfaceò13, que se sitúa en las nuevas formas no 

solo de transferencia de información, sino de educación, aculturación y por ende de poder.  

 

El mundo como un gran centro comercial 

Donde las compras siempre existirán en establecimientos tradicionales y a distancia con un creciente 

número de medios digitales (computadora, celular, PDAs, cable). También se podrán comprar productos en 

mercados locales, nacionales e internacionales.al eliminarse barreras comerciales internacionales, se 

demandarán nuevos medios y canales de compra. Las personas optará por patrones de consumo globales 

                                                      
13 Coloca el diseño en el marco de las prácticas sociales. A fin de cuentas, no son los artefactos los que cuentan, sino las acciones 

eficientes que ellos permiten a una comunidad de usuarios. Re-interpretando el concepto ñinterfaceò de las ciencias de la 

computación en términos más amplios, se llega al punto central del diseño: la relación usuario/artefacto para la cual la dimensión 

operacional y perceptiva son constitutivas. Bonsiepe, G. (1993). Las siete columnas del diseño. México, DF. : Universidad 

Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Pág. 2-43 



 
 

51 
 

y seguirá estrategias de mercadotecnia y publicidad por medios no tradicionales, y ello requerirá de nuevas 

estrategias de comunicación, del diseño de mensajes visuales que realmente sean significativos para 

quienes los ven. Como se ve, el consumo seguirá siendo un objetivo específico de los diseñadores. De 

todos modos, en este caso será preferible recurrir a estrategias distintas : contar con una ética profesional 

persuasiva más que con una gestión moralizadora que seguramente rebasará en mucho la tarea requerida. 

 
La virtualidad cotidiana  

Los círculos familiares, sociales, laborales, educativos, las aficiones artísticas, culturales, de 

entretenimiento y los ejercicios políticos se desarrollarán a través de medios virtuales.  desarrollará 

sus actividades cotidianas en ambientes virtuales, hará masivo el uso de herramientas para producir 

información en internet e identificará internet como el medio de comunicación entre gobierno y ciudadanía, 

por ello el Diseño de Información (InfoDesign) se ha perfilado como un área estratégica de las 

producciones visual-verbales del Diseño Gráfico contemporáneo. Campos tan disímiles como los sistemas 

de representación científica, la comunicación periodística de la actualidad, la generación de documentos 

públicos y privados son sólo algunas de sus aplicaciones estratégicas en el diálogo actual entre 

ciudadanos, consumidores, Estado, medios y empresas. Mientras la gran mayoría de los diseñadores 

usamos las mismas herramientas en todo el mundo Illustrator, Photoshop, CorelDraw, Flash o 

QuarkXpress, In Design, etc., la Internet se convierte en una fuente primaria de investigación de mercados 

y tendencia, ante el mundo genérico donde un mismo diseño puede ser concebido por más de una persona 

en diferentes lugares del mundo y sin que necesariamente se conozcan o tengan contacto alguno. Para los 

diseñadores, la innovación tecnológica tendrá que ceder más espacio a la innovación social.  

 

La mercadotecnia personalizada  

Ésta, dirigirá los nuevos productos hacia mercados cada vez más especializados (por género, grupos de 

edad, etnia, grupos de interés), usando publicidad personalizada para la venta masiva en línea, con ello, el 

usuario receptor se dividirá en segmentos de mercado, de acuerdo con su género, grupo de edad, etcétera, 

y preferirá los productos y la publicidad personalizada, su fuerte impacto en la dinámica económica, lleva a 

pensar el diseño desde la estrategia, la planeación y los negocios, nuevas estrategias de comunicación. 

 

Una nueva percepción de la riqueza de los recursos naturales  

Se producirán nuevos materiales para el desarrollo sostenible de la sociedad, así como nuevos 

medicamentos para tratar cualquier enfermedad usando información genética. Los países con gran 

biodiversidad protegerán sus especies y generarán riqueza de su código genético. Se intuye porque ya ha 

ido sucediendo que las personas percibirá con más énfasis, la utilidad económica de la conservación del 

medio ambiente, y ello nos llevará a ser más sostenibles y aprovechar los materiales. 
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El consumidor ecológico  

La nueva generaci·n de óconsumidores conscientesô preferir§ estilos de vida saludables y sustentables, y 

se preocupará por el desarrollo sostenible. La sustentabilidad, dejará de ser un factor más a tener en 

cuenta en el diseño, para constituir el nuevo escenario global en el que actuarán los intereses divergentes 

de los economistas, tecnólogos, ecologistas, consumidores y políticos. En este escenario la imaginación 

del diseño será imprescindible para humanizar proyectos y marcos reguladores, para repensar el nuevo 

significado de bienestar, de progreso y de confort. 

 

La nueva estructura familiar  

Habrá nuevas pirámides poblacionales, con más adultos mayores y menos niños. Los estereotipos y roles 

familiares de hombres y mujeres cambiarán, llevando a nuevos esquemas de vida. La gente usará más 

telecomunicaciones para su comunicación intrafamiliar. En este nuevo trayecto el diseñador tendrá la 

posibilidad de indagar la raíz sociocultural de lo cotidiano, así como el proceso en el que la gente construye 

su identidad, su diferenciación e integración social frente a un universo imprevisible. 

 

La sociedad multicultural  

Debido a la migración, las sociedades producirán mezclas de minorías que conservar su cultura, sus 

tradiciones. Con el resultado de sociedades con nuevas identidades culturales, que incrementarán sus 

relaciones interculturales. Quienes hagamos diseño y comunicación deberemos estar metidos en esta 

sociedad multicultural. 

 

2.3 Tendencias en el campo laboral y competencias requeridas 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la carrera de Edificación y Administración de Obras tiene su 

origen directamente de la carrera de arquitectura, profesión en la cual se gesta su perfil, haciendo de este 

no un arquitecto especialista en el diseño, sino en la construcción (materialización del proyecto) y la 

administración de los sistemas y procesos del mismo. 
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Grafica No. 19 Grafica de referentes sobre la arquitectura y por ende, a la Edificación 

 
 

 

Ante esta referencia, el Edificador y Administrador de Obras, parte al igual que el arquitecto de los mismos 

principios nacionales e internacionales que rigen sus objetivos, filosofía así como importantes aspectos 

generales de sus objetivos como profesionistas del hábitat humano, por lo que como uno de los más 

importantes referentes podemos citar los siguientes documentos: 

 

Unión Internacional de Arquitectos (UIA); UNESCO; Comisión Educación; COPAES; FCARM; ASINEA; 

AMPADE a través de los diversos congresos y declaratorias como son: 1999, Beijín, China Carta de 

Formación del Arquitecto; 2005 Reunión APEC, Tokio; 1996 Parámetros de calidad de ASINEA; 2005 

Estambul, Turquía 

 

Carta UNESCO/UIA de LA Formación del Arquitecto, Beijín, China, 1999 

 

Se refiera a la participación de los arquitectos (Edificadores) en el desarrollo de la calidad del entorno 

construido, así como asumir la responsabilidad de mejorar la formación teórica y práctica de los futuros 

profesionistas. 
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Se reconoce que el entorno construido (aunque pequeño) ha sido concebido y realizado por arquitectos, 

urbanistas y edificadores, del mismo modo que estos profesionistas deberán observar como parte de su 

perfil los siguientes puntos: 

 

¶ Una calidad de vida decente para TODOS los habitantes del planeta. 

¶ Una aplicación tecnológica que respete las necesidades sociales y culturales 

¶ Un desarrollo ecológico equilibrado y sostenible del entorno natural y construido 

¶ Una arquitectura valorada como propiedad y responsabilidad de TODOS 

 

Ante estas posturas, podemos afirmar que el Edificador deberá desarrollar diversa APTITUDES que le 

permitan concebir, diseñar, comprender y ejecutar el acto de construir. 

 

Así mismo que la Edificación y Administración de Obras es una carrera que debe apoyarse de manera 

fundamental en diversas disciplinas complementarias como son: 

 

¶ Las ciencias físicas 

¶ Las ciencias sociales,  

¶ Las humanidades,  

¶ Las ciencias tecnológicas,  

¶ Las ciencias medioambientales y  

¶ Las artes creativas. 

 

Del mismo modo este profesionista del hábitat debe fortalecerse con el manejo de diferentes habilidades y 

conocimientos como son: 

 

¶ La aptitud para crear (valorar) proyectos arquitectónicos  

¶ Conocimientos adecuados sobre Historia, teoría de la arquitectura, urbanismo y planificación.  

¶ La comprensión y aplicación de métodos de investigación 

¶ Capacidad técnica y de concepción estructural.  

¶ Conocimiento adecuado de la industria de la construcción, regulaciones, etc.   

 

Reunión de Estambul, Turquía, 2005 (aunque habla sobre el perfil del arquitecto, el Edificador y 

Administrador de Obras comparte la mayor parte de estas características) 
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En esta reunión internacional, se definen algunas competencias que deberá poseer el arquitecto, y por 

ende se generan también de manera directa las del edificador en el cual se generan tres competencias 

para el arquitecto: 

 

Dominio del área del diseño, conocimientos del área del desarrollo ejecutivo y conocimientos del área 

de gestión, en donde destacan las dos últimas como competencias de fortaleza del edificador. 

 

Un Arquitecto (Edificador) APEC deberá ser: competente para crear diseños que: 

 

¶ Satisfaga requerimientos tanto estéticos como técnicos; 

¶ Esté informado de la historia y las teorías de la arquitectura, de las artes, tecnologías y ciencias 

humanas relacionadas; 

¶ Demuestre el entendimiento de las relaciones entre la gente y los edificios, entre las edificaciones 

y el medio ambiente, y la necesidad de relacionar las edificaciones y los espacios entre ellas para 

satisfacer las necesidades humanas a su escala; 

¶ Responda a las preocupaciones sobre el ambiente y confronte la temática de la  sustentabilidad; 

¶ Manifieste habilidad en el uso del suelo y en el proceso de planeación 

¶ Considere los factores culturales y sociales, y demuestre y entienda la responsabilidad del 

arquitecto ante la sociedad; 

¶ Observar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias relacionadas con la 

planeación y construcción de edificios; 

¶ Poseer el conocimiento adecuado de la industria, organizaciones y procedimientos involucrados en 

la administración y realización de un proyecto arquitectónico como edificio; 

¶ Observar los estándares de conducta esperados por la comunidad, de un profesional; mantenerse 

competente en los aspectos relevantes de la práctica de la arquitectura y la edificación 

 

Un Arquitecto (Edificador) APEC deberá ser competente para: traducir un concepto de diseño al 

desarrollo ejecutivo y ser capaz de: 

 

¶ Investigar e interpretar los objetivos de diseño y los de la temática relevante, y preparar el 

expediente para un proyecto de diseño 

¶ Aconsejar sobre evaluaciones de proyecto, estudios y programas de factibilidad 

¶ Evaluar y determinar elementos estructurales, constructivos y de ingeniería e integrar el consejo y 

asesoría de especialistas a un proyecto ejecutivo 
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¶ Evaluar la influencia del medio físico sobre los edificios, y las tecnologías asociadas con proveer 

las condiciones internas de confort y protección del clima; que coordine e integre sistemas de 

instalaciones que las controle 

¶ Hacer cumplir los requerimientos del usuario dentro de los parámetros impuestos por los factores 

del costo y la reglamentación sobre los edificios; 

¶ Proporcionar consejo y asesoría sobre temas de construcción, así como de procuración y 

administración de contratos 

¶ Generar la información y documentación necesaria para traducir un concepto de diseño a un 

edificio 

¶ Administrar la adquisición de edificios, administrar arreglos contractuales y de seguimiento a su 

construcción 

 

Partiendo de lo anteriormente mencionado, encontramos que el Edificador y Administrador de Obras 

observa la arquitectura desde el ángulo de la administración y la tecnología  

 

2.4 Tendencias educativas innovadoras y dimensiones de la formación integral en la 

UASLP 

 

La UASLP consciente del contexto actual y de las necesidades de una actualización 

permanente y acorde a los tiempos actuales en el que el devenir económico y 

sociocultural se encuentra sujeto al capital humano, busca contar con profesores con 

nuevos perfiles éticos  y competentes, en pocas palabras, seres humanos íntegros de 

los cuales emanaran estos valores y cualidades a sus alumnos. 

 

Es por ello que la UASLP ha desarrollado programas que coadyuvan a estos fines como 

es el Modelo de Formación Universitaria Integral (MFUI) cuyo propósito es  definido por 

la propia institución como: 

 

épresentar y aclarar un marco de ideas, conceptos nociones, que en la lógica 

institucional constituyen un acercamiento a la definición de los principios y 

valores que fundamenta el proyecto universitario que se desarrolla 

actualmenteΧ14 

 

                                                      
14

 Modelo de Formacion Universitaria Integral de la UASLP, Secretaria Académica de la UASLP, 2011 p. 3 
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Este modelo, tal como lo dice el propio documento, puede considerarse del núcleo del 

quehacer universitario, ya que en él se presentan las funciones más importantes de la 

universidad, generando con ello una dinámica institucional que tiene como fin, el 

fortalecimiento de la identidad, la solidaridad y la confianza de la comunidad 

universitaria en su conjunto. 

 

En este mismo orden de ideas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dentro de 

su afán por lograr una formación integral en sus alumnos, ha desarrollado las 

Dimensiones de la Formación Integral Universitaria, la cual dicta que  

 

élos programas deber§n basarse en un modelo curricular flexible, pertinente 

innovador que incluya las competencias genéricas y específicas profesionales 

vigentes por los campos profesionalesΧ15 

 

En este mismo sentido, se todos los currículos de los programas académicos deberán incorporar las 

siguientes dimensiones básicas de la formación integral universitaria: 

 

Dimensión científico-tecnológica:  

Formación básica y aplicada vigente, a través de conocimientos, aptitudes y destrezas en las disciplinas y 

campos de aplicación propios de la profesión, en función de los requerimientos de los campos 

profesionales y avances del conocimiento.  

 

Dimensión cognitiva:  

Habilidades de pensamiento complejo (análisis, problematización, contextualización, investigación, 

discernimiento y decisión) que permitan a nuestros egresados aprender a aprender y adaptarse a los 

requerimientos cambiantes del contexto.  

 

Dimensión de responsabilidad social y sustentabilidad:  

Capacidad de realizar su propio trabajo con calidad y contribuir activamente en la identificación y solución 

de las problemáticas de la sustentabilidad social, económica, política y ambiental, tales como la pobreza, la 

inequidad, la marginación, la violencia, la inseguridad, la contaminación y el deterioro de los recursos 

naturales, entre otras.  

 

 

                                                      
15

 UASLP Competencias Transversales Inherentes a la Formación Integral Universitaria, Secretaría Académica 

UASLP,  p 1 
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Dimensión ético-valoral:  

Criterios, normas y principios necesarios para afrontar las disyuntivas y dilemas propios de su inserción en 

el mundo social y productivo, ya sea como ciudadanos y/o como profesionistas.  

 

2.4.1 Generales sobre la educación superior 

 

La educación enfrenta actualmente una diversidad de problemas que proceden de la manera como 
la economía, y la política, han incidido en su estructura, relaciones y dinámicas. Si en el acontecer 
de la modernidad la educación estuvo al servicio de la demanda masiva de educación y buscó, por 
diferentes medios, participar de los procesos de democratización, creciendo cuantitativamente en 
cuanto a promoción del acceso, y la inclusión, en el siglo XXI, siglo de la postmodernidad, la 
educación superior ha tenido que enfrenta procesos socioeconómicos que le han transformado su 
identidad y su razón de ser. Fenómenos tan controvertidos como la globalización, y el surgimiento 
de nuevos estilos de vida, la introducción de la flexibilidad laboral, el debilitamiento del Estado 
frente a la irrupción de políticas internacionales de diversas agencias han producido un fuerte 
impacto, y consecuencias severas en la organización y formas de relación de la vida de sus 
instituciones. 
 
Si en un sentido general, la educación superior ha estado ligada a la preservación y desarrollo  de 
la cultura a lo largo de la historia, en un sentido específico, en las sociedades contemporáneas la 
educación superior ha tenido que  reconfigurar su quehacer y adaptarlo a las políticas y estrategias 
del campo económico. Es así como la educación superior -y de manera concreta en la universidad- 
ha producido, entre otras cosas,  fuertes transformaciones en su quehacer tradicional tener que 
diversificar sus funciones y, sobre todo, introducir formas de educación, que están más orientadas 
al mercado. De allí que las transformaciones se hayan realizado en toda su dinámica relacionada 
con el conocimiento, con sus nuevas formas de organización, y con la redefinición de todos los 
procesos de aprendizaje de los saberes teóricos y prácticos. A esto se suma  la transformación de 
sus estructuras académicas, el surgimiento de nuevas expresiones curriculares, el incremento de 
programas de formación profesional,  la mayor pertinencia y relevancia de su quehacer 
investigativo, ahora en consonancia con las políticas científicas y tecnológicas nacionales e 
internacionales, y con una mayor apertura e integración con el entorno socioeconómico. Desde 
esta perspectiva, la educación superior ha entrado a participar del gran movimiento de la 
flexibilidad que se introdujo en el mundo económico,  en el mundo laboral, y el  proyecto socio-
político y económico de los diversos países del globo.   
En la medida en que en la educación superior se han configurado nuevas prácticas formativas que 
se ajustan a las formas de organización y relación del mundo económico, y a las políticas de una 
educación para satisfacer las necesidades del mercado laboral, sus instituciones conjugan una 
diversidad de ofertas educativas que más que coincidir con las necesidades, demandas, 



 
 

59 
 

aspiraciones y expectativas ligadas a la búsqueda del bienestar y del mejoramiento de grupos e 
individuos en una determinada sociedad, coinciden con las necesidades de desarrollo de nuevas 
subjetividades para los nuevos modos de trabajo en los mercados globales cuyas estrategias y 
vertiginosas dinámicas laborales, son legitimadas por  la nueva productividad política de los 
Estados. 
 
Desde esta perspectiva la mirada sobre la educación superior en el siglo XXI se ha vuelto compleja 
frente a la pluralidad de instituciones incluidas en una sociedad cada vez más plural y flexible. 
¿Cómo reflexionar sobre la educación superior desde esta perspectiva? ¿Cómo entender la 
racionalidad del sinnúmero de instituciones de educación superior bajo las nuevas condiciones de 
flexibilidad en el conocimiento, la tecnología y la sociedad? ¿Cuál es la identidad de la educación 
superior en el presente milenio?. Es evidente que éstas son preguntas que retan el pensamiento 
de las disciplinas de las ciencias sociales sobre la educación moderna, generalmente ubicada en 
las visiones funcionales y tecnocráticas, dependientes de la economía. 
 
Es por esto que hoy observamos una gran complejidad de la educación superior en todos los 
lugares del planeta. Así mismo podemos presenciar una serie de tendencias emergentes, que 
hacen a las instituciones diversas, diferentes y desiguales, dominadas en su mayoría por las leyes 
del mercado. Podríamos afirmar que, inclusive las instituciones de educación superior públicas,  
han tenido que construir nuevos escenarios muchos de los cuales, no participan en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de grupos e individuos.  El carácter democrático 
tradicional de la universidad ha sido sustituido por el principio de la competencia y del mercado. 
Esto quizás se haya debido a que si bien las instituciones de educación superior pública 
dominaban el escenario educativo, el surgimiento de la educación como servicio y como mercado, 
ligado a la instituciones de educación privadas, ha producido un mercado educativo complejo, 
heterogéneo, segmentado y movido por intereses socioeconómicos. Es el caso de las mega-
universidades privadas, que compiten con muy pocas macro-universidades públicas. 
 
Si en el panorama relacionado con el crecimiento de las instituciones de educación superior 
pública, como la universidad, se ha tenido un crecimiento desigual, no ha sucedido lo mismo con la 
aplicación de innumerables medidas orientadas por los principios del mercado, las cuales han 
homogeneizado el campo de la educación superior. Entre otras medidas podemos citar: la  
introducción de la flexibilidad, el predominio del enfoque de las competencias, la evaluación que se 
ha dimensionado de manera macroscópica, y se ha orientado a satisfacer, el crecimiento de 
nuevas formas de vinculación del personal académico, asociadas a la flexibilidad laboral; el 
predominio del vocacionalismo, (crecimiento de las instituciones politécnicas, y de las instituciones 
tecnológicas de nivel medio y superior), el decrecimiento de la investigación científica, y la 
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proliferación de nuevos programas de base tecnológica que responden más a demandas 
contextuales del mercado que al desarrollo del conocimiento. 
 
Frente al desarrollo de nuevas áreas de formación de base heterogénea que han ido debilitando 
las profesiones centradas en las disciplinas, las demandas curriculares se han diversificado y con 
esto, la oferta de nuevas carreras que tornan el mercado profesional más competitivo y conducen a 
una contracción laboral donde predomina el mercado profesional precario.  
En adición a este aspecto, la importancia que ha adquirido el mercado global, o la globalización del 
mercado, ha penetrado las instituciones de educación superior, las cuales para ser competitivas 
deben ingresar en los procesos de internacionalización en todas sus dimensiones y expresiones, 
que van desde la movilidad estudiantil y profesoral, hasta la apertura de los procesos de 
aprendizaje, como consecuencia del surgimiento de las NTIC. 
 
Es este panorama, la educación superior debe replantearse sus objetivos y dimensionar su 
quehacer en frente a las múltiples tendencias educativas, cada vez más fugaces, de los últimos 
tiempos. Sin embargo, el que la educación superior y, en particular, la universidad no hayan 
perdido totalmente su razón histórica de ser, debe ser el punto de partida para que este nivel 
educativo, junto con sus respectivas instituciones de diferentes subniveles, pueda contribuir a 
mejorar las bases de la equidad social. La ES y, en particular la universidad, deben seguir siendo 
instituciones al servicio del conocimiento, que expresan las nuevas formas de ser de la cultura, de 
los movimientos orientados al cambio en una sociedad que caracterizada por hacer del 
conocimiento el motor de la economía, también haga de  éste -el conocimiento- el motor de la 
sociedad, la cultural y el bienestar de los diversos sectores sociales del globo. De allí la 
importancia de su participación crítica en la innovación científica y tecnológica, en el mejoramiento 
de las condiciones ambientales, en la producción de nuevas formas de participación e integración 
social y en la preservación de la cultura, base esencial de los pueblos. 

 

2.4.2 Específicas sobre la institución y la entidad académica 

 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una Institución educativa de alta calidad, con 

reconocimiento nacional y buen posicionamiento internacional. La autonomía es una característica 

distintiva de la Institución, como una marca de diferencia al reconocerse como la primera universidad 

Autónoma del país. A partir del surgimiento y puesta en marcha de las políticas de acreditación  de la 

calidad de la educación en los programas educativos, la UASLP ha recibido reiteradamente los 

reconocimientos por el 100% de calidad en la evaluación y acreditación por organismos externos.  

 

Actualmente cuenta con una población estudiantil de 26.592 estudiantes, de los cuales 24.056 son de 

licenciatura y 1.779 de postgrado. Así mismo, la Universidad ofrece 85 programas educativos de 
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licenciatura, uno técnico superior universitario y 72 postgrados. En el presente período se ofertan  41 

nuevas carreras que abarcan diferentes campos de conocimiento. De los 72 postgrados que ofrece la 

UASLP, 48 cuentan con reconocimiento del Programa Nacional de Postgrados de Calidad (PNPC). Del 

Consejo  Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

 

Un asunto de interés es  que de los 797 profesores de tiempo completo con los que cuenta la Institución 

472 (60%) tienen doctorado; 248 (31%) tienen  maestría; 21 (2.6%) especialidad, y 56 (7%) licenciatura.  

 

Como puede observarse, el potencial académico de la institución es alto, lo cual se refleja en el desarrollo 

de la investigación, alrededor de la cual se aglutinan 77 cuerpos académicos. La siguiente figura muestra 

algunos datos básicos de la Universidad. 

 

 

En este mismo apartado, desde la formación de los cuatro programas iniciales que dieron origen a la actual 

Facultad del Hábitat, se generó un modelo  innovador para su época, basado en los programas que 

sustentan en el planteamiento conceptual de la propia institución, y éstas surgen como campos de 

preocupación del Hábitat. El Modelo que da origen al Plan de Estudios de 1977 declara la posición teórica 

de una escuela que deja de ser sólo de Arquitectura, para convertirse en la Unidad del Hábitat.  

 






































































































































































































