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PROLOGO 

Los trabajos académicos de las instituciones uni

versitarias surgen como re·sultado de una situaci6n específi

ca, raz6n por la cual es necesario contextualizar a la ENBP

Zaragoza. Esta forma parte del proyecto de "La Nueva Univer

sidad" planteada por González Casanova como respuesta a la -

notable expansi6n de la poblaci6n estudiantil en la UNAM,. se 

decidi6 llevar a cabo el programa de "Descentralizaci6n" f~ 

damentado en el crecimiento demográfico de la ciudad hacia 

el norte, noroeste, noreste y sureste, debido a que la densi 

dad de poblaci6n y los estudios· de origen mostraban que el -

32\ de la poblaci6n total vivirá en las zonas mencionadas. 

Los aspectos generales que marca esta Reforma Edu

cativa destaca: Impulsar la Interdisciplina, no separar la -

Investigaci6n de la Docencia y no considera separada la Teo

ria de la Práctica, Es en torno a estos puntos donde gira la 

política académica, además de establecer administrativamente 

una organizaci6n matricial carrera/departamento que permita 

atender los nuevos planteamientos. 

Bajo estas características ·surgen las Escuelas Na

cionales de Estudios Profesionales en donde "por un lado se 



ofrecen instalaciones cerca de la demanda que se generaba y 

por otro lado dispersan las instalaciones universitarias con 

el objeto de que la Universidad quede asentada en los sitios 

en donde pudiera hacerse de manera más inmediata". 

Bajo esta perspectiva se hace un intento global 

por la Reforma Universitaria pero cuando renuncia González -

Casanova y entra la otra administraci6n, el discurso toma 

otro matiz continuando con el tradicionalismo y por lo tanto 

el proyecto es inconcluso. 

La ENEP-Zaragoza empez6 el 7 de agosto de 1975 en 

donde la primera administraci6n trajo consigo la idea de im

plantar un Sistema de Enseñanza Modular, por lo que las fun

ciones de formaci6n docent~diseño y revisi6n de planes y -

programas .de estudio y Evaluación Académica, se presentaron 

prioritarias, razón por la que, desde un inicio hubieron en 

la escuela diversas instancias avocadas a estas funciones. 

Es con la Unidad de Formación de Recursos Humanos 

y Evaluaci6n Académica actualmente Unidad de Evaluación y D~ 

sarrollo Curricular en donde se da una propuesta para eva- -

luar los planes de estudio, en eS'ta área la demanda que se -

ha tenido desde 1979 a la fecha han sobrepasado la posibili

dad de atención "y debido a que los trabajos que se han lle-



vado a la práctica se han realizado en un año aproximadamen

te; se ha explicado a los solicitantes que el servicio no se 

niega sino que se pospone para otro momento" l. 

Las solicitudes que se han tenido son de las carr~ 

ras de Biología, Enfermería, Medicina, Odontología, Q.F.B. y 

Psicología. 

Las carreras a las que se han atendido y en donde 

se han concluido son la Evaluaci6n del Plan de Estudios de -

Enfermería, la Evaluaci6n del Plan de Estudios de Biología y 

la Evaluaci6n del Plan de Estudios de Psicología en su con-

gruencia interna. 

Sobre la evaluaci6n del plan de estudios de Enfer

mería se elabor6 en base a análisis de campo de los objeti-

vos, obteniéndose el "Informe del Análisis de los objetivos 

del Plan de Estudios de la Carrera de Enfennería" (1980). 

En cuanto a la Evaluación del Plan de Estudios de 

Biología se elabor6 el "Informe sobre la evaluaci6n de la - -

Congruencia Interna. Análisis de contenidos de las materias 

te6r:lcas del Plan de Estudios de la Carrera de Biología" - -

(1980' 1981). 

1 ALICIA DE ALBA C. Infonne de trabajo p. 18 



Elaborados los informes antes mencionados, como ca 

da problemática presenta diferentes características, la tra

yectoria fue distinta y la Carrera de Biología contínuo con 

el proceso de reestructuraci6n hasta el año de 1984. Se con

sidera que debido a múltiples factores (cambio de autorida-

des, mobilidad en el grupo, diferentes concepciones, falta -

de claridad en el proceso, etc.) este proyecto no se ha con

cluido y en el momento actual se encuentran revisando plan-

teamientos resultantes del proceso de evaluaci6n del plan de 

estudios con la planta de profesores, tratando de rescatar la 

experiencia del análisis, expectativas y posiciones de los -

docentes. 

La Evaluaci6n de la Carrera de Psicología se hizo 

a partir de octubre de 1983 a octubre de 19B4. Se analizaron 

los contenidos, sistema de ensefianza, funciones profesiona-

les y metas curriculares del plan de estudios y de las car-

tas descriptivas. De esta evaluaci6n se obtuvo el "Informe -

de evaluaci6n de la congruencia interna del plan de estudios 

de la Carrera de Psicolo
0

gÍa" (publicaci6n en proceso). 

El trabajo de evaluaci6n presentado en esta tesina 

es producto de la experiencia en .1a ENEP-Zaragoza en base a 

situaciones concretas de la práctica institucional, a partir 

de donde se han podido diseñar diferentes estrategias para -



abordar las problemáticas presentadas. 

Una estrategia diseñada como producto de una bús

queda sistemática y organizada fue el Programa General de -

Evaluaci6n de las diferentes carreras que se imparten en la 

Escuela, esclareciendo los aspectos esenciales a evaluar en 

un sistema educativo y la vinculaci6n que existe entre es-

tos, proponiendo para ello cinco proyectos con característ.!_ 

cas y metodologías específicas para abordarlo l. 

El trabajo de esta tesina presenta diferentes pr~ 

blemas enfrentados en la evaluaci6n curricular. 

Se inicia con algunas consideraciones en torno a 

los requerimientos de la Evaluaci6n que en las Institucio-

nes de Educaci6n se tienen como una necesidad existiendo ex 

pectativas de estos procesos. 

En seguida se revisan las primeras apariciones y 

revisiones del currículum en los E.E.U.U. tomándolos de pá-

rametro debido a la gran influencia que tuvieron en el des! 

rrollo del currículum en M~xico. Continuando esta perspecti 

va hist6rica se reseñan brevemente las acciones educativas 

más relevantes de Educaci6n en nuestro país abarcando desde 

1 Ver MARIA EUGINIA ALVARAOO RODRIGUEZ. Programa General de Evaluación 
Acadéni.ca U.E.D.C. 2a. versi6n, 1983, '3I p. . 



1921 hasta 1982 

La influencia antes sefialada permite desarrollar 

modelos curriculares en diferentes instituciones y niveles 

escolares mencionando en este 2o. capítulo los modelos pre

sentados en el Primer Congreso Nacional de Investigaci6n -

Educativa. 

Bn el ~er. capítulo ~e presentan los primeros ini 

cios sistematizados en torno a la ev~luaci6n y donde se ubi 

ca la pr~blemhica cu~ricular. ,Aquí mismo se habla de la si 

tuaci6n actual de la evaluaci6n en México, para posterior-~ 

mente presentar las situaciones a que se enfrentan, las im

plicaciones' los enfoques, etc •. , en relaci6n a la particip! 

ci6n en la evaluaci6n.curricular. 

El.modelo de evaluaci6n que se propone es una co! 

binaci6n de las formas en que ha venido apa_reciendo ~sta, -

desde la·evaluaci6n como insumo a la toma de decisiones ha~ 

ta la evaluaci6n como comprobaci6n de la congruencia entre 

resultados y objetivos apoyada en la Teoría General de Sis-
! • . ' 

temas~ pretendiendo con·esto aproximarse .m~s a-la realidad. 

El modelo que se presenta no es concluyente, in-

cluy~ bases y elementos considerados relevantes, los cuales 

\1 "I, 

. . :, 

. . ,·-! 



en la práctica pueden ser reformulados para ajustarlos a las 

caracter!sticas de una realidad curricular concreta. 

La Estrategia Organizativa es una propuesta para -

la participaci~n de los sectores invotucrados en el proceso 

de evaluaci6n. 

Los lineamientos generales que se proponen retoman 

los componentes principales d~l curriculum, los cuales se -

presentan como sugerencia a partir. de donde se puede empezar 

una propuesta específica para la carrera interesada. 

Se finaliza con las condiciones a partir de donde 

se analizan las implicaciones, situaciones, conflictos, etc • 

. que el proceso de evaluaci6n implica. 



PARTE l. ELEMENTOS CONCEPTUALES 

CAPITULO 1 INTRODUCCION 

1.1 El auge de la evaluaci6n 'curricular 

Las instituciones educativas de reciente creaci6n 

como son U.A.M. ENEP, han mostrado en los últimos años inte

res por analizar la problemática en la que se inscriben. Pa

ra ello han implantado diversas acciones como "Balances y 

perspectivas de la. ENEP-ZARAGOZA a 8 años de su fundaci6n", -

constantes esfuerzos de evaluaci6n de planes de estudio des

de 1980 a la fecha y en general estudios analíticos en rela

ci6n a los planteamientos del sistema de enseñanza modular. 

Estos intentos han llevado a revisar en qué medida 

hay una actualizaci6n en cuanto a los avances científicos y 

· tecnol6gicos referidos básicamente a los contenidos y activi 

dades que están siendo manejados en el plan de estudios a -

través de sus niveles operativos (programas educativos y ca.! 

tas descriptivas); si el sistema de enseñanza es acorde con 

lo planeado y si está permitiendo lograr los objetivos educ! 

cionales marcados; si los recursqs físicos y materiales son 

adecuados para propiciar un mayor aprovechamiento; si la fo,! 

maci6n y actualizaci6n de los docentes con los recursos que 



poseen (didácticas y conocimientos en el área) permiten o a

yudan a una formaci6n profesional de acuerdo al perfil prof~ 

sional de la carrera, en fin revisar también a nivel externo 

en cuanto a los requerimientos de la profesi6n y su demanda 

en la Sociedad, estableciendo la relaci6n y el funcionamien

to que hay entre estas dos, Universidad-Sociedad. 

Las necesidades de Evaluaci6n que se pueden detec

tar en una instituci6n varían de acuerdo a la posici6n que -

tenga la persona que la propicie. Es decir, las personas que 

están encargadas de puestos superiores necesitan informaci6n 

general para poder tomar decisiones y no así los docentes -

que tienen trabajo con grupos de primer ingreso ya que ellos 

necesitan conocer también aspectos· generales pero espeéífica . -
mente de la situaci6n acad~mica con la que llegan los alum-

nos, para poder tomar decisiones particulares acerca de los 

contenidos a partir de los cuales deben empezar.o si es nec! 

sario proponer actividades remediales que ayuden a un mejor 

aprovechamiento, o alguna otra acci6n que determinen. 

La posici6n que tiene entonces el sujeto que pro-

picie la evaluaci6n dará la pauta para empezar a delinear -

aquellos objetivos que pretende lograr, o bien a mostrar con 

datos, porcentajes, reportes, análisis, investigaciones, 

etc., los hechos que se conocen pero que a través de la eva-

2 



luaci6n "reduzcan incertidumbres y aclaren las pérdidas y &.!. 

nancias en que decisiones diferentes pueden incurrir" l. Es 

necesario sedalar que los resultados de la evaluaci6n deben 

tener definido el objetivo que se desea lograr, así como sa

ber la utilidad de los datos que se pretenden obtener. Esto 

permitir~ conocer cual es la viabilidad de mejorar la toma -

de decisiones o apoyarlas de una manera más sistemática, "si 

los objetivos reales de la evaluaci6n no tiene que ver con -

un mejoramiento de la toma de decisiones y no existe mayor -

intenci~n de aplicar los resultados, el proyecto probableme_!! 

te no será un buen sujeto de evaluaci6n"·2. 

Para los procesos de evaluación es importante con

tar con una base de infonnaci6n acumulativa, esto puede lo-

grarse si se dan a conocer los resultados obtenidos, aunque 

estos no sean definitivos ya que permite conocer a los acto

res del proceso educativo, qué es lo que se ha hecho yno re 

petir estudios que ya se tienen evitando tener resultados in 

fructuosos. 

La pr~ctica pedagógica al interior de una institu

ci6.n de Educación Superior ha hecho evidente la necesidad de 

la evaluaci6n curricular al estar.en contacto con las dife--

1 CAICL WEISS. Investigaci6n Evaluativa. p. 16. 

2 Ibiden. p. 26. 
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rentes problemáticas que se presentan en el desarrollo del -

curriculum como son: evaluaci6n del aprendizaje, evaluaci6n 

de la docencia, evaluaci6n de los programas de estudio, etc. 

Los profesores se enfrentan a la práctica educati

va en donde se reflejan y cristalizan aquellos desajustes, -

carencias que poseen los planes de estudio a través de su o

perativizaci6n, la ausencia de organización; formaci6n de do 

centes y alumnos, de recursos financieros, mobiliario; el ma 

nejo de cierto contenido que debido a los avances en el. área 

resultan inoperantes; la forma de evalui:rr a los alumnos 

es difícil debido a que no se establecen criterios para - -

ello; las actividades que se sugieren para el logro de obje

tivos no son posibles de operativizar debido a la falta de -

tiempo y recursos, entre otros, son algunos de los problemas 

a los que hay que dar respuesta proponiendo lineamientos o -

parámetros a partir de los cuales se pueda iniciar un proce

so de evaluaci6n curricular del cual se obtenga información 

significativa para poder dar en su momento alternativas de -

solución. 

Generalmente cuando se habla de evaluaci6n, las , pe.! 

sonas involucradas. o afectadas por este ·proceso adoptan una act,! 

tud defensiva, hermética, cautelosa, etc. Ante esta situa- -

ci6n no se debe mostrar indiferencia debido a que es una 

4 



reacci6n real, puesto que implica hacer evidentes aciertos, 

errores, fallas al interior de la práctica cotidiana e impll 

ca tanto aspectos académicos como administrativos que puede 

llevar a situaciones difíciles. 

Sin embargo es necesario hacer un trabajo de sensl 

bilización acerca de lo que también implica la Evaluación en 

cuanto a los beneficios que acarrea por ejemplo: el·hecho de 

manejar contenidos mínimos de diferentes tendencias para dar 

a los alumnos la posibilidad de formarse un criterio y una -

visión acerca de su carrera. El hecho de establecer vínculos 

académicos entre los profesores que apoyan a la misma carre

ra o incluso diferentes (Medicina, Odontología) es con el ob 

jeto de permitir un trabajo· conjunto que propicie discusio-

nes, acuerdos, desacuerdos y haga cambiar su práctica docen

te¡ eleve el nivel académico de ellos y por lo consiguiente 

esto se verá reflejado en el conocimiento que imparten a sus 

alumnos. 

En este sentido, el organizar la evaluaci6n a.par

~ir de lineamientos generales y que trate de centrarse en ª! 

pectos académicos (sin descartar las ya mencionadas e inclu

so agregar las políticas) permiti~á avanzar en un proyecto -

académico que garantice un trabajo continuo y con un objeti

vo definido. 

s 



1.Z Usos de la Evaluaci6n Curricular 

En base a lo mencionado anteriormente y debido a 

que la práctica profesional ha permitido percatarse de la im

portancia que este proceso de evaluaci6n reviste en las insti 

tuciones de Educaci6n Superior se debe señalar qué se espera. 

Se sabe que todos los procesos educativos de partici

paci6n propician incertidumbre ante los beneficios que reditua

rá la tarea, es decir, los profesores generalmente se cuestionan 

el hecho de ¿para quién o para qué va a se;rvir este trabajo?, - -

¿quién lo está solicitando'?, ¿por qué ellos tienen que hacerlo 

y no otros profesores?, ¿para qué hacer evaluaciones si ya se -

sabe cu~l es el estado actual de la carrera?, en fin otros cues 

tionamientos que hacen los profesores e incluso la negativa an 

te la cual no es posible empezar la tarea de evaluaci6n. 

Con este panorama se podría cuestionar ¿hasta qué -

punto resulta importante empezar un trabajo sí las personas 

que lo llevarán a cabo no están convencidas de éste?. 

Bs Cierto que cuando los profesores no han mostrado 

un gusto o inter~s por el trabajo no serán muy favorecidas 

las expectativas y los frutos del trabajo. 

Esto se presenta cuando la evaluací~n es impuesta -

y no es resultado de una demanda de las bases, sin embargo, 

6 



es importante que los profesores se vinculen a estos proce

sos con el objeto de discutir y proponer lo que en base a su 

práctica necesiten. 

11 

Eggleston sefiala respecto a esta situaci6n que - -

al principio el inter6s por una innovaci~n parece gran-

de; la perspectiva de las ideas nuevas y gratuitas, así como 

de recursos para el trabajo en el aula resultan atractivos, 

especialmente si el proyecto promete contemplar algunas de -

las áreas curriculares más difíciles y con las ·cuáles la es

cuela tiene problemas. 

Existe siempre la posibilidad de que ~ste sea el 

"proyecto" y que participar en él ocacione fama y renombre a -

la escuela y a sus docentes. No hay duda de que cuando sus -

entusiastas defensores lo presenten con la legitimaci6n aco.!: 

dada por su trabajo en las etapas formativas, el plan de al

gÚn modo afecta el sentir del personal.docente. 

Pero con el paso del tiempo esta situaci6n suele -

cambiar. Se presentarán inevitablemente problemas en la prá~ 

tica y adaptaci6n del proyecto al funcionamiento de la escue 

la. 

7 



Algunos docentes continuarán bastante interesados, 

pero no conservarán todas las ideas, métodos y objetivos del 

proyecto, la mayoría habrá adoptado afgunos aspectos y utili 

zado para modificar en mayor o menor medida, prácticas ya -

existentes" l. 

Algunos de los problemas que se mencionan como - -

"sentir ajeno el proyecto" son cuestiones naturales sobre 

las que hay necesidad de discutir y negociar de tal forma 

que el equipo de profesores que se involucre proponga mecani;! 

mos de acci6n para analizar las problem~ticas del currículum. 

Cuando los profesores empiezan a vislumbrar los·-

problemas y los cambios que se pueden lograr a través del -

análisis sistemático, además de que una cabeza piensa menos 

que diez o quince y que se pueden aprovechar los momentos de 

análisis y reflexi~n; ellos propondrán las medidas necesa- -

rías para llevar a cabo dicho análisis. 

I.as expectativas del trabajo de evaluaci~n deberán 

estar centradas en razón directa de elementos que son indis

pensables para empezar la tarea y son los siguientes: 

"-Contar con docentes que proporcionen información que retro 

1 JCllN E~. Sociología del currículo escolar p. 162-163. 
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alimenten el proyecto. 

-Que acumulen material adicional 

-Que se ofrezcan como voluntarios sabiendo que ello signifi-

cará mucho trabajo. 

-Reorganizar su horario de manera que los docentes involucr! 

dos ••• dispongan de tiempo para su realizaci6n. 

-Tener poco movimiento de personal dentro de los puestos 

claves" l. 

Si bien las condiciones que se mencionan son las -

6ptimas, cuando se inicia un proceso de 'evaluaci6n necesari! 

•ente se cuenta con algunas y en la •edida en que el proyec

to se identifique y retome los planteamientos de los docen-

tes, el análisis redituará sus frutos en un an~lisis serio -

con propuestas fundamentadas. 

1 Ibidem p. 164 sefiala el autor que teniendo l.IUl eséuela así no habría 
poique intentar canbiarla. 
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CAPITULO 2 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DESARROLLO CURRICULAR 

2.1 El Desarrollo Curricular en los Estados Uni-

dos. 

Este capitulo se inicia revisando las primeras apa

riciones y revisiones del currículum en los Estados Unidos -

de Norteame·rica, debido a que a partir de la inf:>maci6n que 

se obtuvo de diferentes eventos y de la edici6n de textos co 

mo el de R. Tyler e Hilda Taba., México los tomo como base a 

partir de donde se empezaron a configurar los modelos de de

sarrollo curricular, raz6n por la cual se relata la apari- -

ci6n de la revisión del curriculum. 

En Estados Unidos se revis6 por primera vez el cu-

rriculum despuh de la Segunda Guerra Mundial, debido a la -

situaci6n político social por la que se atravesaba. 

La evoluci6n del currículum estaba determinado por· 

los autores de libros de texto que eran los que dictaban el 

contenido a impartir y por los administradores de la educa-

ci6n de modo que las fuentes del currículum eran el texto y 

el maestro; por supuesto que existían otras fuentes, pero no 

eran consideradas para su construcción por parte de los dise 

fiadores. 
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A medida que se ampliaba la concepción de curricu-

lum y de sus objetivos surgió la necesidad de obtener dife-

rentes tipos de recursos tanto para estimar actividades de-

seadas, como para la soluci6n de problemas. 

Los maestros deóian enseftar los programas en la for 

ma en que se indicaba en el curriculwn y los libros de tex-

to. En los maestros era muy escasa la noción de curriculum y 

no domi~aba la preocupación por el alumno y por lo tanto no 

existía la iniciativa por camóiarlo. El único esfuerzo que -

existía era la escuela para los maestros en donde se les en

trenaba como enseftar el curriculum común de una manera "nor

mal" o "aceptaóle". 

No fue hasta la aparición de ciertos sucesos como -

las nuevas invensiones, los cambios en el pensamiento social 

y la Primera Guerra Mundial los cuales hicieron que la gen-

te, profesionales de la educación y pueblo en general advir

tiera la necesidad de revisar el curriculum 1 

"Los problemas eran estudiados a trav6s de la toma 

de decisiones colectivas •.• la fuerza poderosa pero s6til de 

la conformidad y el consenso parece que no tan solo podia 

1 OOBERI' KOOPMAN. Desarrollo del CurriOJltlll p. 15 
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controlar la dirección de la Sociedad, sino que podía ayudar 

a los individuos a ajustarse a las nuevas directrices" 1 

La revisi6n del currículum se hizo a partir de los · 

prohlemas fundamentales siguientes: 

"1. - Papel de la escuela en la sociedad 

z.- Objetivos de la educaci6n 

3.- Selección de experiencias efectivas de aprendi 

zaje. 

4.- Organizaci6n de experiencias de aprendizaje 

S.- Evaluación del curricµlum y de los m~todos de 

enseñanza • 

. 6. - Cooperaci6n para el mejoramiento del curricu-

lum" 2 

La revisión del currículum represent6 una revolu- -

ci6n en la prictica educativa y coincidi6 con algunos cam~ -

bios s<;>cial.es revolucionarios como la aplicaci6n de procesos 

democráticos a la vida cotidiana. 

"Entre 1925-1930 comenzaron a aparecer ejemplos de 

desarrollo curricular •• , al principio el concepto de curric~ 

lum era una colección de programas, libros de texto en una -

1 FLE'l'CllER, WATSOO. Science, Currículum and Society. (mimeo) 
2 ROBERI', KOOIMAN" op, cit. p. 16 
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escuela ••• sin embargo al ampliarse los fines de la educa- -

ci6n y tornarse los educadores más comprensivos de los pro-

blemas y de los procesos educativos, también cambio el con-

cepto de curriculum" l. 

Hasta 1920 los filósofos que gozaban de gran autor! 

dad y prestigio dominaban el pensamiento educativo, debido -

a que la investigación pedagógica prácticamente no existía. 

"Kilpatrick folósofo de la educaci6n sumamente ca-

paz ••• trabajo en las relaciones entre el método y la condus 

ta personal y el curriculum. Hl concepto del ser en el cont~ 

nuo cambio por la vía de la experiencia versus la idea de la 

acumulaci6n sin límites de conocimiento sobre un individuo, · 

signific6 un gran impacto en la educación y más aan un impas 

to peculiar que influyó en la teor!a y práctica del currícu

lum" 2 

Thorndike tuvo también una influencia extraordinaria 

en la enseftanza y el desarrollo del currículum, basado en el 

a6tod~ experimental atrajo la atención hacia la naturaleza -

del aprendizaje y esto revolucionó la formación del magiste--

rio. 

1 Ibidem p. 17-18 
2 If>idem p. 24 
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A partir del inter6s surgido por parte de educado-

res y comunidad, los avances registrados en materia educati

va y la profesiona1izaci6n de la docencia, la necesidad para 

un cambio en el curriculum se torno inevitable¡ por lo cual 

se designaron n\ll!lerosas comisiones para formular distintos -

proyectos. "La más famosa fu6 el Comit6 de los Diez, que bu!_ 

có poner orden y calidad en la educaci6n secundaria durante 

las primeras décadas del siglo XX y crearon el high-school -

currículum unifonne en los Estados Unidos" J 

Puede decirse que al final de la tercera d6cada del 

siglo XX, cuando la cultura norteamericana habla experiment~ 

do una revo1uci6n social, una guerra mundial y un período de 

nol'Jlalidad, prosperidad y un colapso econ6mico, que apareció 

el desarrollo del curriculum y fu6 aprobado y aplicado en -

forma 8lllplia. Sus prillleros conceptos tales como la construc

cci6n del curriculum, revist6n y reorganización, habían de-

mostrado la necesidad de revisar un conjunto complejo de· ac

tividades.experi.J!lentaci6n en clase, trabajos y aplicaci6n de 

investigación, esfuerzo cooperativo de naturaleza democráti

.ca, conducci6n administrativa, y _perfeccionamiento docente -

amplU.ndose as! la visi6n, sin lilllitarlo a la relación "alum 

no-libro de texto-maestro", 

1 Ibidem p. 24 
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Bl panorama del curriculum se abrió estableciéndose 

un "incremento de una relación más intil'la de la escuela con 

la sociedad y el alumno individual; aumento de los procedi-

mientos democrliticos, aplicaci6n de eficaces programas; im-

plantaci6n de programas estatales relacionados con el currí

culum; mayor interés y la actividad creciente del gobierno -

nacional respecto a la educación 1. 

Hubo una declaración concisa y autorizada 2 que de! 

tacaba lo siguiente respecto al desarrollo del curriculum: 

1.- Cambio de la Psicologia de las facultades por -

teorías psicológicas más modernas. 

2.- Cambio de la confianza en la tradición y el ju! 

cio subjetivo a una mayor confianza en la inves 

tigaci6n, 

3.- Cambios en los .métodos y materiales 

4.- Cambios en las normas de participación en el -

desarrollo del curriculum. 

Se hace hincapié en el desarrollo de los métodos ne 

cesarios para hacer un cambio en el currículum puesto que el 
. ' 

progreso social, industrial y técnjco del pats imponia nue--: 

vas obligaciones a los educadores. 

1 lbidetll. p. 39 . . • 
2 Publicaci6n oficial de la Association for Supervisi6n and curriculmi -• 

Develas-nt Qie Hundred Years of Olrdculm Improvement 18S7-19S7 The 
Association, Washinton D.C. 1957. Citado en Koo¡nm p. 39. 
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Hasta este momento el resultado obtenido respecto 

al desarrollo del currículum fue lograr una aceptaci6n gene

ral de la necesidad de modificarlo y la implantaci6n de pro

gramas con ese fin. 

En 1950 la Universidad de Chicago publica una mon~ 

grafía en donde se propone que se identifiquen los resulta-

dos o puntos críticos del desarrollo curricular y se sugiera 

y pronostique el f~turo de los acercamientos realizados para 

resolver estos resultados críticos l. 

Es en este último afio cuando publica Ralph Tyler 

"Principios b'sicos del currículo "cuyas f~entes principales· 

incluyen en el proceso de construcción curricular y son, el 

aluano, la sociedad y la cultura. Estas ideas han constitui

do no s6lo la aproxiaaci6n •'s cercana a la construcci6n de 

una teoría del curriculwa sino que permití~ también vislUlll-

brar el caaino a seguir en cuanto a los aspectos técnicos. 

Posteriormente a todo este movimiento en el Desa-

rrollo curricular se sucita un acontecimiento mundial en - -

1957 cuando la U.R.S.S. puso en 6rbita el primer satélite -

construído por el hombre llamado Spuntnik. Este acontecimie~ 

1 <a>RGE BfAOCHNAP'. Curriculllll Theo:ay p. 2. mimeo tr. Isabel sMchez 
Valadez. 

16 



to conmovi6 al mundo y en especial al pueblo norteamericano 

ya que se marcaba una nueva era espacial ante la cual no p~ 

d{an quedarse al margen. 

El mundo de la docencia se conmovió, el m6todo de 

ensefianza la eficiencia docente se convirtieron de nuevo en 

centro de atenci6n. 

"En primer lugar el público pedía una mejor cali

dad en la preparaci6n de los j6venes ••• en segundo lugar a~ 

mentaba la exigencia de un currículum m~s extenso para los 

j6venes ••• y en tercer lugar un énfasis mayor en la educa-

ci6n científica general en todos los niveles" 1 . 

El ianzamiento del satélite aviv6 el interés del 

público sefialando "la educaci6ri de ayer no es suficiente P.! 

ra hoy" destacandose un marcado aumento de la responsabili

dad de los ciudadanos. 

En respuesta a las críticas, las escuelas se dedl 

caron a dar una orientaci6n casi completamente nueva. La e

ducaci6n se hizo más selectiva pero al mismo tiempo se pu-

sieron en práctica vigorosos programas, se registraron pro-

1 K>BERI' KOO™AN, op. cit. p. 42. 
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gresos importantes en el disefto de m~teriales de instnic- -

ci6n, se reorganiz6 y actualiz6 el contenido y los métodos 

de enseftanza e investigaci6n. 

En octubre de 1963 la Asociaci6n para la supervi

sión y desarrollo del Currículum convocó a una segunda reu

ni6n y se denomin6 "Conferencia sobre contenido curricular". 

Se reunieron representantes de proyectos nacionales sobre -

el currículum. El reporte obtenido se dividió en varias sec

ciones organizadas en torno a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué cambios sobre el currículum e instrucci6n se indi

can en los proyectos? 

2.- ¿Qué impacto están teniendo los proyectos en las escue-

las? ¿Qu6 dificultades se han superado? 

3.- ¿Qué necesidades deben cubrirse para lograr de manera 

m4s efectiva·un currículum distinto y mejorado?. 

La preocupaci6n (por las preguntas) está centrada 

en efectos técnicos y sobre todo en la necesidad del cambio. 

En el reporte de la conferencia en los aspectos r~ 

lacionados con las respuestas al·área sobre el impacto pro-

ducido, se menciona que el proyecto "Comité para el Estudio 

de la Ciencia Física a cargo del Instituto Tecnol6gico de --
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Massachusetts" está afectando la naturaleza de la física de 

la escuela secundaria a todo lo ancho del mundo y que el li

bro está impreso en 12 idiomas por lo tanto el proceso de 

transnacionalízaci6n que el proyecto de reforma educativa t~ 

vo hacia países dependientes o aliados de la 6rbíta norteam! 

ricana y el impulso del enfoque tecnocrático de la educaci6n 

se aprecia en la infonnaci6n precedente. 

"A partir de este momento cobran fuerza los progr!!_ 

mas hacia latinoamerica, la educaci6n y consecuentemente los 

planes de estudio toman una importancia fundamental" l. 

El desarrollo del currículum tiene desde sus ini-

cios un marcado énfasis en la evaluaci6n, empezando con ele· 

mentos incipientes como lo fueron la revisi6n y cuestiona- -

míen.to de la utilizaci6n del libro de texto, la actualiza· -

ci~n de contenidos y el diseño de nuevo material instruccio

nal para un mayor apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 GOORGE BFAt.OWIP. op. cit. p. 4. 
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z.z Antecedentes Educativos en México 

Cuando todo esto sucece en E.E.U.U.,.en México mien

tras tanto, se deja sentir la influencia del énfasis dado en 

la educaci6n. Para 19Zl con José Vasconcelos como primer Se-

cretario de Bducaci6n Pública, se tiene la preocupaci6n de la 

"uni6n nacional" a través de la integraci6n de los indios y -

campesinos para conformar una cultura hispanoamericana. La e

ducaci6n se hace llegar a todos los estados a través de los -

misioneros 1 los cuales se encargaban de promover en las ciu-

. dades la importancia de la educación. 

A partir de ello se establecen varias instancias P! 

ra capacitar a los "voluntarios" debido a que su preparaci6n 

era demasiado elemental. Para 19Z4 habían 100 misioneros y "°· -

unas 1,000 escuelas rurales federales~ 

Las. escuelas normales rurales y los misioneros cul

turales fueron las inst.i tuciones que con. el tiempo se convir-. 

tieron en aliados de los índigenas, sin embargo el clero a.le

jaba a los indios y campesinos de las escuelas por ser esta -

anticlerical. 

1 VAS::CN:ELOO retama las estrategias de la evangelizaci~ para la Educa
ci6n. 
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Pese al gran esfuerzo emprendido por la S.E.P., 

Moíses Saenz señala que las escuelas no merecían el nombre 

dadas las condiciones en que se trabajaba 1 y se reestructu 

ra la forma de trabajo de las escuelas, 

Para 19~4 Lázaro Cárdenas inicia su gobierno de -

acuerdo a un Plan scxenal de acción política y administrati 

va 2. En educaci6n hace la reforma al artículo 3° de la --. . 
consti tuci6n "en favor del socialismo científico contra la 

instrucci6n .religiosa" 3. 

Continuan diversos impulsos tanto en educaci6n -

primaria como secundaria y preparat.oria y en 195~ se empie

zan a hacer los traslados a la Ciudad Universitaria tenien

do como rector a Nabor Carrillo. En octubre de 1959 estando 

como presidente Adolfo L6pez Mateos, la comisi6n encargada ... 

de analizar la problemática educativa y plantear soluc'iones 

present6 el Plan de Onc'e afios que proponía acciones para g! 

rantizar a todos los niños del país la educaci6n primaria, 

objetivo a lograrse en 1970, o sea que pretendía cubrir el 

siguiente sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. 

1 llt\VID RÁBY. Eduaci6n »: revolución soeial en México. p. 11-34 
2 M\R'JHt\ IOJLF.S. Eduaci6n y sociedad ~ la historia de México p. 153 
3 Idea. 
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Bs e~ este gobierno donde se configura la crisis 

de la educaci6n debido a múltiples factores entre los que do~ 

tacan demandas de reforma universitaria, política de di~logo 

y en general mejoras educativas. Esta crisis se resuelve me

diante la represi6n "se encuentra una soluci6n burocdtica a 

un problema político". 

Ante esta situaci6n se crea una comisi6n de la Pla 

neaci6n de. la Educaci6n por la Secretar~a de Educaci~n Públ1 

ca en donde se trataba de hacer un diagn~stico de la educa-

ci~n.y hacer crecer las modalidades, enfocandose a la crea~

ci6n de la Educaci~n Técnica. La Comisi6n expide un documen

to de "Plan Nacional Integral" al final de 1968-1969. Dichos 

trabajos fueron proyectivos determinando matrículas de estu-.. 

diantes básicamente a nivel elemental. 

Este plan a pesar de las acciOnes que se habían em. 

prendido no se pudo nevar a cabo. 

" Entre 1940 y 1970 la investigaci~n educativa 

practicamente no existi6 y se redujo a algunos esfuerzos ai~ 

lados ••• la expansi6n escolar en esos afios aument6 su alumna· . -
do de·dos a diez millones.mientras que su profesorado creci6 

de cuaren.ta y cuatro a ci.ento noventa y cuatro mil" l. 

1 GILBERI'O CIIl:VARA NIEBIA. Introduccifu a la Teoría de la EdlCaei6n. 
p. 9. 
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Luis Echevería entra a la presidencia de la Repú

blica y emprende acciones para la Reforma Educativa con la -. 

cual se 11pretendi6 11 combatir el problema de la deserci6n ... 

dar oportunidades de acceso a los beneficios educativos, y -

la utilizaci6n de técnicas pedag6gicas modernizadas" 1. 

A partir de 197~ se empieza una Reforma Educativa 

Integral y se formula la Ley Federal de Educaci6n, se crean 

el Colegio de Bachilleres y los Colegios de Ciencias y Huma

nidades, la Universidad.Autónoma Metropolitana y las ENEP, 

los que coadyuvaron a satisfacer la demanda de la Escuela Na 

cional Preparatoria debido a que "la ampliaci6n de cada uno 

de los niveles tuvo un efecto decisivo en el inmediato supe

rior: al expandirse la educación primaria, se generaron pre~ 

sion~s en el ciclo medio y al ampliarse éste, se presion6 a 

su vez para ampliar e¡ ingreso de la Universidad (el plan de 

once afios para ampliar la enseñanza primaria, iniciado en 

1959, tuvo este efecto acumulat.ivo)" Z. 

Con la Reforma Educativa se trataba de actualizar 

los métodos de enseñanza; extender los servicios a la pobl~

ci6n marginada y una flexibilidad del sistema educativo para 

que se pudieran integrar los educandos. 

1 MAKIHA ROBLES. op. cit. p. 219 
z JAVIER MF.NOOZA ROJAS. ·El proyecto· ideológico modernizador. p. 6 • • 
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Guevara Nif:bla comenta que en.los 6ltimos diez -

años hubo un auge sin precedentes de la investigaci6n y las 

publicaciones educativas así corno la rnultiplicaci6n de estu

dios a nivel licenciatura y posgrado y que "en la década de 

los 70s había alrededor de 250 mil estudiantes y que en 1980 

alcanzaba un mill6n". 

Esta modernización provocó efectos en la educa- -

ci6n dice Guevara Niebla: 

- Crisis de la cátedra como sistema de ensefíanza. 

- La profesionalizaci6n del magisterio. 

- La desagregaci~n espacial de la Universidad. 

- El aislamiento mayor entre la enseñanza y la producci6n. 

- La obsolescencia de los curricula universitario~ y la exi-

gencia de mayor versatilidad y flexibilidad curricular~ 

El derrumbe de las tasas de éxito escolar y la ne 

cesidad de elevar la eficiencia de la enseñanza l. 

Ante los nuevos problemas surgidos se crea una -

subsecretaría de Planeaci6n en la SEP para atender la plane! 

ci6n escolar y los profesionales que· .atendieron de mane:ra --

1 GILBERTO QJEVARA. op. cit. p. 12-13. 
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eficaz fueron economistas, contadores, actuarios, matem4ticos 

y de manera excepcional por ped4gogos los cuales trabajaban -

en medios as~pticos dejando por lo tanto de un lado a la polf 

tica 1. 

Respecto al redisefio de los planes de estudio Gueva-

ra sefiala que eran los mismos maestros los que lo hacian y que 

no participaban los profesionales de la educación. "Como suce

dil5 con la reforma general de planes de estudio que tuvo lugar 

en la U.N.A.M. en 1966" 2. 

Con L6pez Portillo lo m4s importante es la planifica

ción y su gobierno se hace responsable del disefio de los pla-

nes sectoriales y globales. 

En 1977 con el secretario de Educaci6n POblica Porfi--

rio Mufioi Ledo se da a conocer el Plan Nacional de Educación en 

donde se establece que la educación elemental y b!i.sica es para -

todos los mexicanos. En lo que respecta a la EducacHln Superior, 

laAsociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones de Ense 

fianza Superior ANUIES fue invitada a dar sus consideraciones y 

en una Comisilln SEP-ANUIES se empieza a delinear el Sistema N!, 

c~onal de Planeaci6n Permanente de la Educaci6n Superior en 

1 Ibídem p. 13-14 
2 Ibídem p. 14. 
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donde se expone que instituir dicho sistema "significa defi

nir y ejercer una política educativa que, en lo fundamental, 

proporcione los mecanismos para la inserci6n activa y con- -

ciente de las instituciones educativas en el proceso de des! 

rrollo econ6mico y social del país" 1. 

El Sistema· estad regido por. sus objetivos y directr,! 

ces generales de la planeaci~n de la Educaci~n Superior. Es

ta deberá- ser: indicativa, participativa, integral, in~erati

va y prospectiva. 

"En esta perspectiva, la planeaci~n de este nivel 

educativo ser~ un conjunto de procesos coordinados, sistemá

ticos y generalizados para la determinaci6n de acciones ten

dientes al desarrollo equilibrado y·coherente de la educa~ -

ci6n superior" 2. 

El estado a trav~s de proporcionar y adecuar la de 

manda de las regiones del pa~s a trav~s de los mecanismos 

del Sistema Nacional de Planeaci6n Permanente y con las ac-

ciones antes sefialadas "se pret'endía atraer ideol~gicamente 

a los sectores medios de la poblaci4n quienes por su situa-

. ci~n social, pugnaban por democratizar a la universidad, ya 

que durante más de dos d6cadas ~sta hab~a representado un c! 

1 Ponencia novimbre 1978. ''La planeaci6n de la educaci6n superior en 
México~'. · · ·. 

2 IbidElll . 
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nal efectivo de movilidad social, y por ello sus intereses 

los llevaría a tratar de lograr en la Universidad un poder 

que le siguiera brindando oportunidades de acceso y movili

dad" l. 

En la política modernizadora de L6pez Portillo p~ 

demos encontrar que se pretende lograr que la formaci6n de 

' profesionales responda a los requerimientos del aparato pr~ 

ductivo, "la creaci6n de nuevas ca~reras acordes con los -

requerimientos que plantea el.desarrollo del país; orienta· 

ci6n de los contenidos de la educaci6n 'profesional postse-

cundaria y de las carreras cortas postbachillerato, a los -

requerimientos del individuo y del desarrollo nacional o r! 

gional¡ disefio de planes y programas de estudio, conforme -

estudios técnicos de oferta y demanda de personal califica

do en el área •.. coordinaci6n con los sectores necesarios -

para conocer los planes regionales de desarrollo" 2. 

Esta orientaci6n tendía hacia la creaci6n de ca-

rreras técnicas o cortas que permit~a además de la forma- -

ci6n de cuadros técnicos, desahogar la presi~n por los estu 

dios superiores, los cuales habían tenido un crecimiento -

desmedido y con esto se racional~zaría el crecimiento y ad! 

más con esta pol~tica también se. fomentaba el desarrollo de 

programas de formaci6n de profesores que se inscribieran en 

el discurso de la tecnolog~a e'ducativa. 

1 JAVIER IWAS M. op. cit. p. 14 
2 Ibídem p. 18 
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Z,3 Modelos de Desarrollo Curricular en la Educa-

ci6n Superior Mexicana. 

En la última década encontramos los siguientes tra

bajos ~eportados: 

El Modelo de Raquel Glazman y Maria.de Ibarrola que 

fue producto de los trabajos realizados en la Comisi6n de. ~

Nuevos Métodos de Ensefianza. Este modelo tenia como objeto -

la aplicaci6n de un proceso sistemático. en la elaboraci6n de 

nuevos planes de estudio o la reforma de los ya existentes·

y se basaba en ~l conocimiento de los factores que inciden -

en· el disefto de planes de estudio de Educación Superior, es

to a través de una "metodología en la que se propone un pro

cedimiento general y se precisan una serie de criterios bás!. 

cos, procedimientos específicos ·y técnicas para. diSeftar pla-
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nes de estudio por objetivos de aprendizaje en el contexto -

que representa la educaci6n superior en M6xico y en especial 

la enseñanza de las carreras universitarias a nivel de licen 

ciatura en la UNAM" 

El eje que estructura este modelo se compone de di

versos tipos de objetivos de ap,rendizaje y en la armon1a y -

congruencia con los contenidos curriculares. 

"Actualmente tanto Glazman como Ibarrola están con-

vencidas de que los diseños metodol6gicos perfectos de desa

rrollo curricular, tienen poco 6xi to al confrontarse con el -

quehacer práctico de la educaci6n, sin embargo hay que dest! 

car que la experiencia del modelo de las autoras es una de -

las mlis amplias y ricas en el ámbito nacional" 2 

El modelo de la ENEP-IZTACALA de Emilio Ribes con--

siste "en diseñar .formas .de entrenamiento en correspondencia 

directa con el tipo de habilidades quei desean desarrollarse, 

es decir lograr llevar el entrenamiento del estudiante a la 

situaci6n misma en que se desenvolvera profesionalmente". 

Comisi6n de Nuevos Métodos de Ensef\anza. Diseño de planes de estudio. 
p.1 

2 ALFREOO FERNANJEZ D. Principales M:xlelos C.Ortce¡ltuales p. 9 

29 



El modelo educativo de Psicolog!a-Iztacala presenta 

dos características esenciales: 

a) Consolida en su currículum la identidad cient!fica y pro

fesional del psic6logo. 

b) V!ncula el entrena.miento en la acci6n profesional 

c) Establece el an~lisis propio de los curr!cula como el -

factor constante que garantiza una permanente adecuaci6n 

al profesional requerido 1 

El Modelo de Berruezo y Follari pretende analizar, 

probar y reconstruir el sistema modular en. la UA?-f·AZCAPOTZAh 

CO. La pretensi6n es brindar elementos para la revisi6n de -

planes de estudio. 

Los criterios e instrumentos 2 que se proponen, gi

ran bajo tres ejes y son: 

a) Definición de la profesi6n 

b) Determinación del campo profesional 

c) Estructura pedag6gica 

1 lbidem p. 10 . 
2 JESUS BERRIJEZO y IDBERIO FOLLARr. Criterios e 'Iri.Strumentos para ... pp 

166-174 estos criterios se especifican en el ííñllisis del Perfil Pro
fesional. · · 
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E.l modelo de Villnrreal (J9.78·19801 surge por los ··

requerimientos de la reforma curricular de la Facultad de Qu! 

mica de la UNAM. 

El modelo tiene como postulados los siguientes: 

- Que las universidades nacionales y autónomas puedan planear 

sus propias actividades en el sentido de satisfacer los requ~ 

.rimjentos sociales y que también puedan realizar su tarea con 

independencia académico-adn)inistrativa del Estado y de ~os -

grupos de presión. 

Bl autor sel\ala que la fol'Jlla dominante de diseftar un 

curriculum deja a un lado el escrutinio y conocl.miento de las 

necesidades y los requerimientos socioecon<'micos que deben -- · 

satisfacer la institución universitaria 

Para superar ese diseno incompleto el autor propone 

una concepcilSn diferente, Sel\ala que para fundamentar el cu-:- · 

rriculum se deben estudiar las necesidades sociales, las nec.!:_. 

sidades personales de los estudiantes y los requerilllientos --. 

académicos institucionales 2 

1 VILLARRF.AL pp. 4-5, 12-15 Citado en Alfredo Fern4ndez op. cit. p. 15 . 
2 lbidelll p. 15-16. 
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Para ~llo sugiere el autor disefiar un modelo central 

de organizaci6n curricular de carácter empírico. El aspecto -

más relevante de su planteamiento es la concepci6n global del 

proyecto de desarrollo curricular que el llama "la planeaci6n 

académica integral". 

El proyecto de Latapí sobre la renovaci6n e innova-

ci6n del desarrollo curricular es probablemente uno de los m~ 

delos más ambiciosos y completos puesto que integra los ele-

mentas sociales y económicos de la prdctica profesional, tan

to en el nivel te6rico como en el empírico. 

El obje~o del proyecto de Latap1 es "expl~rar. a - -

través de un proceso experimental, científicamente planeado, 

conducido y evaluado, la posibilidad de innovar varias carre

ras profesionales de nivel licenciatura con el fin de adecuar 

mejor su disefio curricular y su ejercicio profesional a las -

necesidades btisicas de las grandes mayorías del pais". 

En este proyecto de "Innovaci6n experimental" se fi

jaron cinco objetivos específicos para lograr la reorienta- -

ci6n de la carrera tradicional y son: 

1) Estudio de la carrera tradicional 

2) Diagn6stico actual de una carrera (o profesi6n) 
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3} Detecci6n de necesidades de las grandes mayorías 

4) Disefto del nuevo curriculum 

5) Determinaci6n de las condiciones prácticas de la neo-ca-~ 

rrera (neoprofesi6n}. 

El modelo de planeaci6n curricular de Arnaz surge -

como una contribuci6n para el desarrollo del Sistema Nacio-

nal de Planeaci6n Permanente de la Educaci6n Superior -

(SNPPES), Enfatiza el autor en la participaci6n en donde se -

deben involucrar a los poltticos, administradores y en espe

cial a los profesores. 

Propone un m6todo para la planeaci6n curricular que 

requiere escasos conocimientos especializados, que no sea e! 

cesivaaente heterogEneo en cuanto al lenguaje, enfoques, ma~ 

co te6rico y que tome en cuenta la diversidad de anteceden-

tes culturales y acadEmicos de los profesores. 

Se puede sefialar que 6ste mEtodo se fundamenta en -

las concepciones do111inantes de la Tecnologia Educativa y es

tá organizado esquemáticamente a trav6s de un sistema de 

cuadros sin6pticos de contenci6n jerárquica progresiva. 
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Hstos modelos son los más importantes en el área -

sin dejar de lado otros que se pudieran estar dando en otras 

instituciones. Corno se seftala el Modelo de Glazrnan e !barro· 

la es uno de los trabajos pioneros y ademt.is el que proporcif!. 

na elementos importantes para el análisis de los planes de -

estudio,* al igual que este modelo el de E. Ribes, Berruezo y 

Follari y Villarreal pretenden no solo desarrollar un modelo 

de disefto sino de análisis r evaluación que permita adecuar 

· los planes a los avances de las disciplinas y proponer un -

plan de acuer~o a las necesidades de la disciplina y de la -

demanda social, 

Específicamente en evaluación curricular se repor-

tan dieciocho proyectos de evaluación de Enseftanza Supe- • 

rior y nueve curiosamente se refieren a centros de creación 

relativamente recientes como son ENEP·IZTACALA, ENEP-ZARAGO

ZA, UAM-XOCHIMILCO. "Pareciera que los centros de nivel sup~ 

rior m4s antiguos, no presentan un interés especial por valo 

rar sus curricula o alguna situación. específica relacionada 

con estos" 2 

En una linea global de evaluación curricular se re

po.rta al ,trabajo de.V. Ar'redoodQ de "Evaluación Curricular" en 

donde se presentan. una serie de indicadores para eyaluar pl!!_ 

* .Actualllmte las autoras cuestionan su trabajo y hacen un replanteamien
to del miS11D. 

1 R.e4JEL GLAZMAN. Panor4m.ica de la ~tigación sobre.Desarrollo Curricu 
lar en Vol. 1 c.N.I.E. · · · 

2 ¡¡m . 
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nes de estudio "se ubican en tres categor!as: Evaluación de -

los planes de estudio de la carrera; comparación con los pla

nes de estudio actuales y an4lisis del plan curricular vigen-

te" 

Raquel Glazman también propone una acción de evalua

ción globalizadora en donde, se implican tres momentos; eva-

luación diagnóstica, acciones de mejoramiento y evaluación de 

. resultados. "Los objetivos de este trabajo son: promover la -

investigación de problemas académicos en escuelas y faculta-

des; fomentar procedimientos, an4lisis y mecanismos de sol u-·· 

ci6n; fomentar la investigación; integrar los estudios para -

elaborar un modelo de evaluación y tratamiento de problemas -

académicos" 2 

1 lbidenlp. 392 
2 Idem 
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CAPITULO 3 LA BVALUACION CURRICULAR 

3.1 Nociones de Evaluaci6n 

La evaluaci6n en el diseño curricular esta presente 

en el primer libro que marca un modelo de currículo y es 
11 

"Principios básicos del currículo en donde el proceso de eva 

luaci6n" significa fundamentalmente determinar en que medida 

el curriculo y la ensefianza satisfacen realmente los objeti

vos de la educación" 1 La evaluaci6n estaba' concebida como -

el proceso de determinar en que medida se conciben tales ca! 

bias.· Cambios en cuanto a la evaluaci6n de' pautas de conducta 

y además que la evaluaci6n no debía limitarse a realizar la -

valoraci6n en un determinado momento, puesto que a los fines 

de comprobar la existencia de posibles cambios es irnprescind!_ 

ble· realizar las estimaciones al principio y al final del - -

proceso •. 2 

Esta evaluaci6n tiene la finalidad de reconocer los 

puntos especiales que exigen mayor atenci6n en algunos grupos 

de estudiantes y también corno base para ayudar a cada uno de 

ellos para preparar programas especiales que les permitan su

perar sus deficiencias y lograr los objetivos planteados. 

1 RALPH.TVI.ER. Principiós básicos del ·currículo p •. 109 
2 M>delo que ha sidO llamado "ev8luaci6ñ como comprobaci6n entre objeti· 

vos y resultados!' · 
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Hilda Taba en 1'Elaboraci6n del currículo "propone -

criterios para evaluar un programa a través del análisis de 

los objetivos; los niveles de rendimiento; válidez de los --

instrumentos; análisis de conductas específicas¡ establecer 

continuidad y ser parte integral .de la evaluación del currí-

culo" 1 

Con estos dos autores podemos vislumbrar un marcado 

énfasis en el logro de los objetivos de aprendizaje, sefiala~ 

do alternativas para un mejor aprovechamiento. Si bien ya -

Tyler marca que "deben considerarse.por igual las preocupa-

ciones del personal docente, los problemas ya conocidos y-r~ 

tomar- las informaciones disponibles" 2 los cambios que se -

realicen en el curriculum partirán de datos reales y como -.

consecuencia de un proceso de registro' y análisis de datos. 

A. Furlan y E. Remedi seflalan que "no es novedad para nadie 

que es con Tyler ••• donde se "inventa" la concepción moder-

na del curriculum definiendolo como ese espacio de la práct~ 

ca escolar que puede ser construido como proyecto consciente 

bajo el control de un sistema de valores participados, de -

la discusi6n interna al equipo, de principios científicos, -

del chequeo de fuentes y de constataciones evaluativas" 3 

1 HIID\ TABA. 'Elaboraci6n del Q.arrículo pp. 414-424. 
• 2 RALPH TYLF.R~op. cit. p. 131 . 

3 ALFRF.00 RJRLAN Y ElllAROO !ID-E>I. Dis01rs0 curi'iailar. selección de la 
actividad. organización del contenidO. p. 16.14-16. is 
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Uno de los autores que ha analizado la sociologia -

del curriculum es J. Eggleston y lo considera como "una de -

las áreas clave en la que confluyen valores y el sistema de 

poder de la escuela y la sociedad; un mecanismo clave de co!!_ 

trol social sobre los ji5venes y sobre quienes les ensefian" 1 

El curriculum para el autor es uno de los sistemas 

de. interaccii5n que se. dan en la escuela otros son: el siste

ma de exám~nes, el sistema de ensefianza vinculado a la divi

sión del trabajo que implica el currículo, las condiciones -

dentro de las cuales interactuan alumnos y maestros y las -

metodologías aprobadas para dicha interacción; asimismo el -

sistema de control relativo al establecimiento de normas de 

conducta. 

El autor afirma que "es evidente que todos estos 

sistemas se entrelazan y superponen en practicamente todos -

los puntos y que en la pr~ctica el juego mutuo entre estos -

sistemas puede ser que resulte dificil distinguirlos uno del 

otro" 2 

Es importante de.stacar que la escuela tiene un "si! 

1 J(JIJ·EGGLESI'Cfi.· op. cit. p. 24 
2 Ibidem p. 19-20 
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tema de valores que orienta el desarrollo de los demás e in

terviene en las decisiones acerca de cual conducta a de pre

miarse o castigarse" 1 

Los planes de estudio en.esta dinámica aparece con 

un cierto nGmero de componentes como son los ·propósitos, ob

jetivos, contenido, metodologias de enseftanza, evaluación -

etc. en donde a través del "conjunto de estructuras académi

.co-organizativas facilitan y propician una forma especifica 

y legitimada de acceso al conocimiento" 2 en donde se esta-

blece al plan de estudios como un documento normativo que -

relaciona y organiza aquellos elementos que lo componen con 

el objeto de brindar una formación profesional acorde a las 

necesidades y que es puesto en práctica por un grupo académ! 

co y político que controla las acciones a través del establ~ 

cimiento de limites ~históricos, politicos, sociales, cien-

tíficos y técnicos- de un conocimiento y de las formas de -

adquirirlo 3 

Este plan de estudios esta enmarcado dentro de un -

curriculum· "resultado del análisis y reflexión acerca de las 

características del contexto del educando y de los recursos 

disponibles y requeridos con base en lo cual se especifican 

1 Ibidelll p. 21 
Z RlqJEL ~. Disel'los de planes de estudio. ·f.bielo y reAlidad c. p. 

1.29 
3 Idea. 
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los fines y objetivos de una instituci6n educativa dirigida 

a la fonnaci6n de recursos a nivel profesional 1 

Aunque todo este plasmado en el documento plan de -

estudios a través de prop6sitos, programas u otra modalidad, 

lo que sucede en la realidad curricular "esta determinado -

por situaciones particulares como es la historia académica -

de profesores y alumnos, sus expectativas, su din§mica de ·

comportamiento, sus necesidades de formaci6n, su concepci6n 

de profesional, etc. 

R. Glazman lo marca como "un interjuego de elemen-

tos educativos y psicol6gicos y sectores sociales y politi-

cos, variados y complejos que coinciden en la instituci6n" -

y es en el aula donde se establece esta diferenciaci6n entre 

lo formal y lo informal "el curriculum oculto.. • tan impor- -

tante como la comprensi6n de orientaciones alternativas ha.,

cia el saber "oficial" de la escuela como satisfacer las - -

exigencias del maestro ••• lo que puede incluir el conocimie!!. 

to acerca de cuando engafiar, es algo tacitamente aprobado -

o cuando alcanzar siemp~e notas altas, algo tacitamente des~ 

probado" 2 . 

1 Idem 
2 JClfi EGGLESTCN op. cit. p. 27 
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Como se observa el currículum va más allá de una -

simple transmisi6n de conocimientos, puesto que además inte~ 

ta conformar una serie de comportamientos y actitudes de - -

subordinación, respecto hacia el maestro y posteriormente 

con la figura que se encuentre en la sociedad; de quienes 

tienen el poder y la autoridad y de algunos alumnos que pue

de~ destacar porque son "superiores". 

R. Glazman habla de "lo otro, lo que no esta docu-

mentado, lo que se ve más allá en vez de, o a pesar de la es 

tructura del plan de estudios." 

En este contexto de la realidad curricular la auto

ra sefiala que dentro de ésta, el plan de estudios no es posi 

blemente el más importante y que en determinados momen~os no 

hay una relación entre lo establecido· y lo que realmente su

cede en situaciones de ensefianza-aprendizaje. Sin embargo a~ 

gumenta que el plan de estudios es el eje en el cual se de-

sarrollan diferentes prácticas ya sea "oponiéndose le, sea n~ 

gándosele o sea rebasándolo",' 

El ubicar algunas características curriculares de -

una institución educativa nos per~ite conocer las diferentes 

problemáticas que.se presentan por la multiplicidad de fac-

tores que confluyen en determinada situación escolar. 
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·,. Bn base al anllisis de Eggleston se concluye que el 

plan de estudios es la manifestaci6n del contenido, sus exp~ 

riencias de aprendizaje" que puede no ser siempre totalmente 

expresadas ni aún del todo aceptadas por maestros y alumnos" 

su organizaci6n y evaluaci6n, en donde estAn expresados una 

serie de sistemas que en un momento determinado se entrecru

zan y determinan la situaci6n educativa. 

En todo este sistema complejo de interacciones se -

ubica a la evaluaci6n como una fase destinada a revisar la 

actuaci6n de los alumnos frente a un contenido, es decir, en 

la evaluaci6n del aprendizaje, dejando de lado la funci6n 

de realimentaci6n a la situaci6n educativa a trav6s de la 

evaluaci6n curricular. 

Bn el Primer Congreso Nacional de Investigaci6n Bd]:! 

cativa, la· comisi6n de "Bvaluaci6n de la Cobertura y Calidad 

de la Bducaci6n", hizo la distinci6n entre la evaluaci6n tri!_ 

dicional de aprendiz-maestro la cual" se desarrolla en una -

base de relaci6n más comunal 1 y la evaluaci6n propia de las 

burocracias modernas y se caracteriza por relaciones estric

tamente funcionales "la evaluaci6n de la calidad eduq1tiva 

ha ido pasando progresivamente a ser monopolio de las gran-

des agencias certificadoras, quedando el primer modo para --

; 

Y que en algunas Instituciones se trata de ranper 
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los oficios y las artes que no han podido desplazar el modo -

de producción industrial" 1 

En esta din4mica encontramos a los actores del proc~ 

so enseftanza-aprendizaje desplazados en su funci6n evaluado-

ra, trayendo como consecuencia una calidad muy deficiente de 

evaluaci6n, debido a factores externos y encontramos que deb! 

do a la sofisticaci6n tecnol6gica que se utiliza para estos -

procesos se desplaza habitualmente a los profesores debido al 

desconocimiento profundo del área. 

De los estudios reseft~dos por la comisión se encuen

tra que el criterio más usado para evaluar la calidad educat! 

va es el rendimiento escolar. 

En el mismo Congreso antes mencionado, en cuanto a -

evaluaci6n curricular los trabajos giran en torno a proyectos 

o informes de investigación, mientras que otros tienen el - -

carácter de un ensayo te6rico. Se extrafian de la "escasa pro

ducci6n te6rica o te6rica metodológica en torno a la evalua-

ción curricular" Z 

Otros autores seftalan en ~ste mismo documento que -

cuando se intenta hacer una evaluación curricular no existen 

GABRIEL CA.'WV\ C. Evaluaci6n de la C:Obertura y Calidad de .la ed. pp.338 
339. 

2 RAQJEL ~fA.'J et. al. Panorámica de la Investigación sobre disefto ... p. 
391. 
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referencias que proporcionen lineami~ntos sefial4ndose que -

cuando se encuentran son" o muy generales o muy especlficas -

de tal manera que 1·esulta de poca utilidad" 

En el capítulo 2.3 con los modelos resefiados y otros 

mh que se reportan en la Comisi6n de Desarrollo Curricular -

podemos ver que han habido intentos y ensayos de diferentes -

aproximaciones para desarrollar la evaluaci6n curricular es-

pecí.fica de cada instituci6n. 
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3.2 La Evaluaci6n Curricular como Proceso. 

La evaluación curricular es el inició de un proceso 

de Reestructuración donde se hacen análisis diagnóstico de -

los elementos que se determinen, 9bteniendo a.l final de éste 

una serie de datos e informaciones que posibiliten la toma -

de decisiones a través de distintas estrategias. 

Realizada esta primera etapa empieza propiamente el 

diseno o redisefto del plan en cuesti6n retomando los datos -

obtenidos de la evaluación y estructurándose en base a crite

rios establecidos por la legislación universitaria y la insti 

tuci6n escolar, 

La tercera y última etapa es la implantación del nu~ 

vo plan una vez que este ha sido aprobado por las instancias 

correspondientes y puede ponerse en marcha con grupos piloto 

para posteriormente ampliarse a toda la población estudian- -

til. 

Este proceso de Reestructuraci6n curricular implica 

entonces: Evaluaci6n-Disefio-Implantación y cada una de estas 

etapas tiene caracteristicas muy particulares por las implic~ 

ciones institucionales, académico-administrativas, politicas, 

sociales, etc. 1 

1 Este trabajo abordara solamente a la evaluaci6n 
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Principales causas que dan origen a los procesos - -

de Evaluaci6n. 

a) Pueden ser externas a la instituci6n y deben ser llevadas 

a cabo de acuerdo a lineamientos impuestos por la autori--

dad l. 

b) Por iniciativa de autoridades y funcionarios es decir, por -

norma o política de la instituci6n. 

c) Por· modas educativas 

d) Por presi6n de los sectores institucionales de base" 2 - -

agentes universitarios 3. 

De las causas principales que se sefialan la que más 

frecuentemente se presenta en las instituciones educativas es 

la primera y la segunda en donde se tienen marcados el qué 

evaluar, quién, c6mo, para qué, por qué evaluar y quién será 

el encargado de llevarlo a la práctica. 

Esto hace que se asignen funciones a profesores que 

generalmente son de confianza, limitándose el análisis a un -

mero compromiso con las autoridades puesto que los actores del 

1 ~!EN CARRICN. Génesis · Desartóllo del Conce to Evaluaci6n ••• p. 32 
2 EDGAR QJNZALEZ G. 1cac1ones ll1St1tuc1onales e la nesis de los --

procesos ·c1e reestructurac1 curricular •.• p. 3 
3 Por agentes universitarios se entenderá a aquellas persona (s) indivi-

duos, g1Up0s o asociaciones, organos colegiados, colegios de profesores 
que~ ser funcionarios profesores, alumnos, trabajadores que for-
man parte de la instituci6n educativa y participan de los procesos aca
démico-administrativos. 
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proceso enseftanza-aprendizaje, tanto alumnos como maestros·-

se mantienen al margen. 

En este tipo de situaciones los anfilisis son muy su

perficiales por lo que si estos ~on una base para un cambio -

curricular, esto no correspondera a la realidad educativa. 

En cuanto a las modas educativas, González G. sefiala 

que principalmente se hacen en las instituciones que respon-

den a innovaciones educativas como son las Escuelas Naciona-

les de Estudios Profesionales en donde se trabaja con siste-

aas innovadores de ensefianza, 

En este proceso de evaluaci6n.existe una escasa par

ticipaci6n de la planta docente y de los alumnos y los resul

tados que se.obtienen no propician cambios sustanciales. 

Respecto a la última causa que da origen a un proce

so de evaluaci6n es por presi6n de agentes universitarios, co

mo resultado de peticiones hechas en conjunto se inicia un -

proceso de evaluaci6n en donde s·e presentan diferentes probl~ 

aas. Primero se designan profesores y alumnos que formaran -

parte del equipo, los cuales tenGrán que designar un tiempo -

especifico para integrarse a las labores. 
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Bn el momento en el que se quieren alcanzar las pe-

ticiones, toda la gente se compromete, pero cuando llega el -

momento de hacerlo, los maestros que fueron asignados, - si -

estlin asignados por horas- preferiran que su lugar lo ocupe -

un profesor de tiempo completo y los alumnos al percatarse -

que "perderan" tiempo para su estudio u horas libres también 

desertaré. Probablemente existirlin profesores y alumnos que 

se dedicar4n a la tarea, pero en la práctica la mayorta no lo 

hace. 

Pasando a otro aspecto de la ev~luaci6n, de acuerdo 

a su origen este tendrá distintos prop6sitos. 

a) Suprimir alguna área que no vaya de acuerdo con la tenden-

cia dominante. 

b) Justificar o imponer alguna tendencia te6rica 

c) Incrementar o suprimir actividades instruccionales 

d) Argumentar por incremento de tiempo para determinadas ma- -

terias. 

e) Allllento de Laboratorios, instrumental, aulas, equipo, mate

rial, etc; 

Bn fin habrá un sin nGmero de prop6sitos implícitos -

que estaré determinados por el origen de la evaluaci6n, es -

decir por la posici6n que tengan los sujetos que la inician. 
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Otro elemento que participa es el carácter axiol6g! 

co de la evaluación que opera en las instituciones educati-

cas como un marco valorativo, ideol6gico y actitudinal el -

cual necesariamente determina las caracteristicas de las re

laciones que se establecen tanto al interior como al exte- -

rior de la institución. En este marco valorativo se constit~ 

yen las modalidades del actuar docente, de su relación con -

los alumnos, de las relaciones entre autoridades administra

tivas y su planta docente etc., donde se vislumbran diversas 

concepciones del "deber ser". 

"El componente subjetivo .de la realidad institucio-

nal remite a l~ consideraci6n de la estructura valorativa de 

los diversos integrantes de la instituci8n, no porque sea lo 

que haya de evaluar, sino porque sustenta 103 niveles de sa-

tisfacci6n de los componentes sociales (individuales o gru- -

pos) que se vinculan de algGn modo con la instituci6n ••• al -

margen de sus finalidades expresamente propugnadas" 1 

Este carácter axiol6gico generalmente con la evalua

ci6n se empieza a vislumbrar en los momentos en donde el gru

po de trabajo tiene la necesidad por ejemplo de tomar una 

decisión, aunque hablamos solamen~e de decisiones de tipo or-

1 JOSU LANDA. Bases para una estrategia ... p. 153. 
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ganizativo, debido a que cada docente tiene una visión dife-

rente, por ejemplo habrá profesores muy comprometidos con el 

trabajo y que esten en desacuerdo con la metodología (pero -

que al mismo tiempo no propongan algo concreto, porque no - -

sienta apoyo o porque no esta ~uy seguro o porque simplemente 

no quiere participar proponiendo) y habr~ también profesores 

que para evitar choques o enfrentamientos con la autoridad -

prefieran realizar la tarea aunque no este de acuerdo y otros 

que realmente no argumentarán por no estar de acuerdo y tam-

poco participaran en el proceso. 

Así podemos encontrar diferentes situaciones en la -

evaluaci6n debido, al compromiso, necesidades sentidas, situa

ción laboral, relación con sus autoridades inmediatas, etc. -

"···la calidad de los procesos que se desarrollan y de los -

pr.ocesos que genera será "buena'', "deseable", "aceptable" o -

como se quiera adjetivar, en la medida en que suscita determi 

nados gra:dos de ·s·a:tisfacci6n (mayor o menor) entre los hom- -

bres, sectores y grupos, con que se vinculan de uno u otro -

modo, tanto al interior como en su entorno" 1 

Probablemente los aspectos antes mencionados respec

to a la evaluaci6n no sean los anicos pero en este momento -

son los que parecen m&s importantes. 

1 JOSU · LANTu\ op. cit. p. 159 
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3.3 Enfoques de la Evaluación Curricular 

Presentadas las consideraciones anteriores respecto 

a la evaluación, los planes de estudio y el curriculum, es -

necesario hablar del proceso de evaluación. 

Josu Landa seftala que existe una concepción de eva

luaci6n basada en la relacionalidad en términos de "efica-· - -

cismo, cuantitativismo, objetivismo". Con esta concepci6n se -

sacrifica el antilisis de los "sistemas de interacción"ldebido 

a que estos factores impiden un análisis detallado y "objeti

vo" debido·a factores de tiempo, de productos, de datos esta

dísticos fríos, etc. Los análisis cualitativos permanecen 

ausentes, además de que la e~~luación pretende permanecer al 

margen de aspectos axiológicos, pretendiendo aparecer como un 

discurso neutro, aséptico. 

La evaluación constituye un proceso permanente, el -

cual debe estar presente en todas y cada una de las activida

des de la institución, no se trata de un momento especial, el 

evaluar un plan de estudios, pero si particular en el sentido 

de que muchas veces existen esfuerzos académico administrati

vos por desarrollar estos procesos y por diversas circunstan

cias éstos se ven retrasados, suspendidos, modificados, etc. 

1 ConX> los define Eggleston. 
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En este sentido se considera que la evaluación re- -

quiere de una atención especifica en el sentido de delinear 

una propuesta particular, asi como sus mecanismos, instrumen

tos, etc., que permita participar a los "agentes universita-

rios11 y sean ellos los que planeen, disel\en e implanten la -

modalidad que convengan para determinar los aspectos a eva- -

luar "objeto, qué evaluar; sujeto quién evalua¡ c6mo evaluar, 

modo, procedimiento, metodología; finalidad, para qué eva

luar¡ por qué evaluar, causas, determinaciones, motivaciones, 

etc. y cuan'do evaluar, momento ••• lo cual define las corrien

tes, tendencias y modalidades de asumir la evaluación curric!!. 

l~r en el orden pr'lictico, c6mo en el de las formulaciones teó 

ricas" 

Para llevar a cabo el proceso de evaluaci6n curricu

lar es necesario explicitar que se· parte de una concepci6n -

holística, retomando el modelo de Stufflebeam en donde plan-

tea a la evaluacHin como "un proceso de delineación, obten- -

ción y provisión de información útil para juzgar alternativas 

de decisión", pero adem~s se considera conveniente caracteri

zar a la evaluaci6n como un proceso sistemático y continuo, -

dinmnico, integrador y retroalimentador, características que 

probablemente se contemplan ya en la definición pero. que me -

1 JOSU. LANDA op. cit. 143 
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. 
parece pertinente enfatizar 1. 

Es sistemático porque contempla un conjunto de proc~ 

dimientos tendientes a obtener informaci6n de una manera org! 

nizada; es continuo porque se enc~entra presente en todo mo-

mento y etapa del proceso¡ dinámico dad'o que es una actividad 

constante y en movimiento de cada uno de los procedimientos -

que proporcionan informaci6n del proceso; integrador porque -

posibilita la vinculaci6n de todos los elementos tanto en una 

dimensi6n estructural como temporal a evaluar en una institu

ci6n educativa; retroalimentador ya que la informaci6n obten! 

da nos da elementos para modificar en un momento determinado 

o continuar con lo planeado. 

Es posible que bajo el modelo de Stufflebeam se pie~ 

se que el proceso de evaluación curricular esta enfocado ha-

cia la relación costo-beneficio, objetivos-resultados a de-

terminado plazo y se privilegien los datos cifras, índices, -

etc., como única referencia confiable a la realidad, es decir 

para darle un carácter objetivo. 

El hecho de utilizar instrumentos, disefiar una estr! 

tegia de aplicación y poseer los datos sistemáticamente no -

significa que se deban sacrificar aspectos cualitativos que -

1 ·Coioo se hace en e~ P~grama General de Evaluación de la JJIBP-ZARAOOZA. 
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emanan de estos procesos de evaluación, puesto que se esta- -

rta haciendo una escisión entre el sujeto evaluador y el obj~ 

to a evaluar quedando al margen todo el análisis que la eva-

luaci6n permite y dejando por sentado el carácter pragmático 

de lo propuesto. 

"La Teoria General de Sistemas constituye en enfoque 

más adecuado al momento de enfrentar realidades complejas" 1 

Debido a que el modelo de Stufflebeam retoma los postulados -

de la Teoria General de Sistemas y esta constituye un cuerpo 

conceptual heterog6neo., abierto a múltiples interpretaciones 

lecturas y además admite un tratamiento crítico permanente -

con el fin de reelaborar de acuerdo a necesidades y objeti- -

vos, se considera que la utilización del Modelo contexto, in

sumo, proceso y producto (C.I.P.P) a trav6s de la participa-

ción de diferentes instancias y con una visión global, es de

cir de sistema conformad~ por partes subsistemas que a su es

cala son tambi6n totalidades "tqdo ello dentro de una visi6n 

dial6ctica, en virtud de la cual.la dinámica institucional -

obedece a una estructura compleja de relaciones de tipo con-

tradictorio" z. 

Supera la idea tradicional del "grupo de expertos" -

quienes estarían por encima de los protagonistas del proceso 

y será una evaluación más real, cercana a la cotidianeidad --

1 JOSU. LANDA. op. cit. p. 128 
2 Ibidem p. 129 
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generándose por lo tanto una identidad en el trabajo haci6n-

dose así una participaci6n más productiva"··· la asunción de 

la idea de finalidad ••. con la participación cosciente y com

prometida de los sujetos que de algún modo están involucra- -

dos en la vida del sistema l. 

Sin embargo este modelo no es el único que se propo

ne para la evaluación curricular, debido a la intervención de 

otros enfoques de evaluación en el análisis de los diferentes 

elementos revisados. Por tal motivo se retoma a la Evaluación 

basada en Juicio de Expertos¡ la Evaluaci6n como Medición, la 

Evaluaci6n como comprobaci6n de la Congruencia entre resulta

dos y objetivos. 

A continuaci6n se presentan brevemente las caracte-

risticas de cada uno. 

3.3.1 La Evaluaci6n como Insumo a la Toma de 

Decisiones. 

El modelo de Stufflebeam ha sido denominado C.I.P.P. 

que es un acrónimo de los cuatro tipos de evaluación que se -

proponen: Evaluación de Contexto, Evaluaci6n de Insumos, Eva

luación de Procesos y Evaluaci6n de Productos, cada una de --

Ibidem p. 1~2 
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las cuales permite tomar decisiones de planeaci6n 1 estructu-· 

raci6n y reciclaje respectivamente. 

La Evaluaci6n de Contexto permite conocer el " ••• en

torno relevante, la descripci6n de las condiciones actuales y 

deseadas, la identificaci6n de necesidades no satisfechas y -

diagn6sticar prob~emas que impiden la satisfacción de las ne· 

cesidades" 

La Evaluaci6n de Insumos "valora la capacidad de las 

entidades responsables· del programa, identifica l~s estrate-

gias para el logro de los objetivos determinados a trav!Ss de 

la evaluaci6n de contexto y sugiere diseftos para la implanta

ci.6n de las estrategias seleccionadas" 2 

Este tipo de evaluaci6n se relaciona con la evalua-

ci6n Diagn6stica y permite tomar decisiones de estructuraci6n 

que indican el tipo y caracter1sticas de los procesos ins

truccionales que deben ser seleccionados. 

La Evaluaci6n de Procesos "proporciona retroaliment!!_ 

ci6n peri6dica para ayudar a predecir o detect~r fallas en el 

diseno de procedimientos o en la implementaci6n de manera que 

MA.\UEL RJIZ DB OJAVEZ. et. al. Programa de Mediciná General Integral .. 
p. 23. 

2 Idem. 
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las correcciones y ajustes sean introducidos en el proceso" 

l. 

Relacionada con este tipo de evaluación se encuen- -

tra la que Scriven plantea como Evaluación Formativa, la cual 

tiene como prop6sito " ••• el mejoramiento del programa a tra

vés de la provisión de realimentación a los responsables del 

programa de manera que éstos lo actualicen y mejoren mien

tras éste está en sus etapas de desarrollo" 2 

La Evaluación de Procesos permite tomar decisiones -

de implementación, las cuales indican si el programa se está 

realizando de acuerdo a lo planeado o si es necesario intro-

ducir modificaciones de acuerdo a las circunstancias que han 

aparecido en el proceso. 

La Evaluación de Productos "es aquella que determina 

si las metas u objetivos planteados fueron alcanzados y en -

qué medida de acuerdo a estándares previamente establecidos" 3. 

El an&lisis de. los resultados debe llevarse a cabo tomando 

en ·cuenta las evaluaciones de Contexto, Insumo, Proceso y Pr~ 

dueto y por consiguiente de las decisiones de Planeaci6n, es-

Idein. 

2 lbidem p. 31 
3 Ibídem p. 32 
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tructuraci6n e implementación. 

La evaluaci6n de Productos se vincula con la que - -

Scriven denomina evaluación sumaria que constituye " la - -

determinación de los méritos del programa; este tipo de eva-

luaci6n debe ser implementado cuando éste ha alcanzado cier-

ta estabilidad y se está acercando a sus etapas finales" 1 

La Evaluaci6n de Productos permite tomar decisiones 

de reciclaje con base en una valoración final de la estrate-

gia seleccionada con el propósito de determinar si los resul

tados corresponden a aquellos que se esperaban, si el progra

ma debe continuar, modificarse en alguna de sus partes o bien 

suspenderse. 

La evaluación basada en la Toma de Decisiones nos -

aporta información acerca de las caracteristicas de la insti

tución, de su población tanto docente como estudiantil, de la 

forma en que se desempeftnn,de sus logros alcanzados, etc. 

3.3.2 La Evaluación Basada en Juicio de Exper-

tos. 

Este es un enfoque primitivo e inestructurado, se --

1 Idem. 
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trata de una operaci6n fundamentalmente subjetiva, en· donde -

el experto tiene el derecho y el saber profesional de emitir 

juicios de valor sobre el objeto a evaluar. 

Este derecho implica una p~rdida de la dialogicidad 

puesto que se hace de manera unidireccional, vertical y auto

ritaria. 

Esta práctica evaluativa es la más extendida en nue~ 

tro medio
1 

ya que no se requiere saber de Evaluaci6n sino que 

el tener conocimiento del objeto a evalu~r, experiencia y au

toridad, posibilita la labor. 

Sin embargo es importante la inclusión de los exper~ 

tos dentro de los procesos de evaluaci6n, pero solamente para 

rescatar la experiencia y tomarla como sugerencia para llevar 

la a 9abo con los actores del proceso de evaluaci6n 'de planes 

de estudio. La participaci6n de Expertos en conferencias me-

sas redondas, etc., se'hace con el objeto de conocer puntos -

de vista te6ricos de per~onas reconocidas en el medio para -

desarrollar la pol6mica en torno a algún aspecto y poder te-

ner mts argumentos para continuar el debate entre los grupos 

de trabajo. 
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3.3.3 La HvaJ.uacilln como Medicilln. 

Este enfoque surgi6 durante las primeras d~cadas - -

de este siglo con la Teoría Psicom~trica en donde se empez6 a 

detectar que ·las calificaciones escolares no eran confiables 

y carecían de objetividad. 

Se ~i6 impulso al movimiento de Medici6n haciendo -

instrumentos' susceptibles de ser manipulados matemática y es

tadísticamente .• lo que permite en es.te enfoque comparar resu! 

tados y establecer normas, As! la evaluaci6n se convirti6 en 

la elaboraci6n de instrumentos y la 'interpretaci6n de resulta 

dos. 

Bl instrumento aparece como una herramienta y como -

tal estada libre de, jui~ios de valor y seda cultural y so--

· ciol6$icamente aséptico. 

La evaluaci6n como un proceso debe auxiliarse de la 

Medici6n, pero no deja en sus manos toda la tarea, sino la -

que le cprresponde como herramienta auxiliar de la evaluaci6n. 

En evaluaci6n curricular participa en la elaboraci6n ·de los -

i:nstrwaentos que se requiera, tomando en cuenta los lineamie!l 

tos que se dictan y a travEs de esto participa en la toma de 
. ' 

decisiones a partir de los resultados.que se obtienen de dif~ 

rentes instru•entos utilizados. 
' 
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3.3.4 La Evaluación como Comprobación de la -

Congruencia entre Resultados y Objetivos. 

Los autores más representativos de este enfoque son 

Tyler, Pophan y Baker, Bloom, etc. Tyler sefiala que la eva- -

luación es el proceso de determinar en 'que medida los objeti

vos educacionales son realmente conseguidos por el programa. 

Nilo 1 esquematiza el enfoque de la manera si-

guiente: 

--------OBJETIVOS~ 

ACTIVIDADES t ~EVALUACION 

En este esquema se ve la interrelación que se marca . 

entre ellos y como se proporcionan retroalimentación. 

En este enfoque "el evaluador debe manejar metodolo

gías de medición relativa a lo que será evaluado, analizar -

los datos sobre la ejecución y formular reportes significati

vos y descriptivos" Z 

Se enfatiza sobre la conducta del alumno como crite-

rio único, aquí es importante sefialar que el producto educaci~ 

1 SERGIO NILO. Temas de 'Evaluación. p. 13 • 
2 OOKllA PAm'RANA. Clasificaci6ñ de ioodelos de evaluación p. 59 
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nal (conducta) tiene fuerza pero hay que seftalar que también 

participan otros elementos did~cticos como lo seftala M.A. -

Campos 1 en donde sería más adecuado sefialar que la Bstruct~ 

ra Didáctica es la responsable m~s directa del· logro de cie! 

tos objetivos. 

La evaluaci6n es conceptualizada por este enfoque 

como una actividad final y se deján de lado los logros alca~ 

zados a través del desarrollo del curso básicamente este en

foque que se utiliza para establecer la relaci~n entre obje

tivos de aprendizaje y los logros obtenidos. 

1 MIGUEL A. CAMroS. Bsttuetura didáctica en "Aportacimes a la didácti 
ca de Bducaci6n Superiot'' p. Zo. . · -
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PARTE 11 UN MODELO DE EVALUACION CURRICULAR PARA LA 
ENEP-ZARAGOZA 

CAPITULO 4 CARACTERISTICAS DEL MODELO 

La tarea de evaluaci6n es sumamente compleja y exi

ge suficientes medios de acci6n y una política de clara disp~ 

sici6n al ajuste o cambio de lo que fuera necesario. Determi

nar en qu~ medida la estructura y el funcionamiento de una -

instituci6n de nivel superior representa la mejor alternativa 

seleccionada para el logro de los fines que se propuso revi-~ 

sar, si el tipo de recursos con los que .se cuenta lo hacen po

sible, si existe un funcionamiento administrativo que posibi

lite la implantaci6n del plan de estudios, etc. es necesario 

realizarlo a través de una evaluaci6n curricular. 

Esta práctica evaluativa es reciente y nace justa

mente con proyectos de las nuevas univers~dades como son la 

Universidad Aut6noma Metropolitana y las Escuelas Nacionales 

de Estudios Profesionales. 

La urgenci~ de contar con informaciónes acerca del 

funcionamiento, recursos, actividades y los mGltiples proble

mas enfrentados hace necesario implantar un proceso de evalu! 

ci6n curricular que obedezca a las características.de las ne-
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cesidades que se viven, como son los limitados presupuestos, 

necesidad de abastecer al mercado ocupacional, la recomposi· 

ci6n de los planes de estudio, etc. 

Bste modelo de evaluaci6n curricular utiliza como -

premisa fundamental la participaci6n activa de los profesores 

que dan servicio a la carrera. Se trabaja a través de la bús· 

queda de informaci6n sistemática tanto escrita como verbal -· 

que den testimonio de la práctica de los "agentes universi ta

rios" que a través de una estrategia organizativa propicie y 

elabore una propuesta de evaluaci6n curricular de acuerdo a 

las características de la carrera en cuesti6n. 

El modelo de evaluaci6n curricular que se propone 

trata de establecer la comunicaci6n en todos los niveles en 

donde incide el currículum. 

La evaluaci~n de un currículum presupone un proceso 

en el que est~n inmersas una enorme cantidad de personas que 

se relacionan fundamentalmente a través del proceso enseñan-

za-aprendiz aj e. 

El modelo parte de la diferenciaci6n que existe en

tre el plano formal y el informal, dejando para· el primero -

aquello que norma académica y administrativamente las formas 

64 

' 



de acceso al conocimiento y que se legitima a través del plan 

de estudios, el cual puede estar presentado de diversas mane

ras desde el simple listado de nombre de las materias hasta -

el m&s sofisticado en donde se plantea un documento con Prop~ 

sitos, Perfil Profesional, Metas, Contenidos, Criterios de 

evaluaci6n, Metodología de ensefianza, etc. Para el segundo 

plano, el informal se da a través de "procesos, situaciones y 

relaciones no controlables" 1 en un interjuego de procesos má.!. 

tiples matizados por la experiencia y posici~n académica, po

lítica, organizativa, etc. y que determina las formas de in·

teracci6n entre los sujetos que participan en el proceso edu· 

cativo. "El problema de la participaci~n y no solamente de la 

que está estructurada burocrática, académica y administratiV! 

mente, sino de la reál, que sobrepasa estas esferas, y que m~ 

chas veces es la determinante en el esfuerzo y resultante cu

rricular" 2. Este aspecto informal es el que abordaremos bajo 

el término currículum, como el interjuego de factores educatJ: 

vos que a través de la intervenci6n de los actores, con sus -

características particulares, cristalizan de manera específi· 

ca la implantaci6n del plan de estudios y determina los resu! 

tados del mismo. 

1 RAQUEL GLAZMAN. Modelo y realidad ••• p. l.~l. 

2 MICllEL ESCOBAR, ALFRiro FERNANDEZ y GILBERID GUEVARA. Crítica a la pe-
dagogía danesticante ••• p. 16 . 
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Por esta situaci6n encontramos que no hay Ullª 1·el! 

ci6n entre. lo establecido por el plan de estudios y lo que -

~ealmente sucede en situaciones de enseftanza-aprendizaje. 

Es por lo antes seftalado que este modelo propone a 

la evaluaci~n a parti~ del curriculum para considerar los ª1 

pectes mencionados y analizar la problem~tica lo mís cercano 

a la realidad curricular. 
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4.1 Bases del Modelo 

En las bases del modelo se pretende hacer evidentes 

las caracteristicas generales así como las variables intervi

nientes que estAn presentes en la implantaci6n del proceso de 

evaluaci6n curricular. 

A continuaci6n se presentan algunas de estas carac-

ter!sticas bajo las cuales este modelo se puede implantar. 

a) Es aplicable a todos los planes de estudio de la ENEP-ZARA 

GOZA. 

b) El modelo presentarA ajustes e indicaciones de acuerdo a -

las caracterlsti.cas del plan de estudios, debido a que ca

da uno presenta diferencias. 

c) Esta dirigido a todos los profesores que participen en el 

plan de estudios señalando la existencia de una coordina-

ci6n institucional para racionali~ar el proceso. 

d) Establece una forma de organizaci6n en donde haya una Pª! 

ticipaci6n democrAtica y voluntaria, debido a los proble-

mas que se enfrentan cuando se empieza un.proceso de eva-

luaci6n curricular de manera unidireccional. 

e) Se propone la evaluaci6n curricular a trav€s de dos análi

sis, la Congruencia Externa y la Congruencia Interna debi

do a que estos dos anAlisis se complementan entre sí. 
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f) La participaci6n de las personas en la evaluación curricu

lar no garanti~a su inter6s y disposición al trabajo, por 

lo que habd que trabajar con ellos y sobre todo con los -

que hayan mostrado interlSs por la problem!i.tica educativa -

en diferentes eventos, talleres·, mes·as redondas, etc. y - -

adem!i.s que se ·encuentren afectados por este proceso. 

g) Es necesario conocer los an!i.lisis de los equipos en forma 

peri6dica de manera que pe'rmitan una revisión para corre- -

gir an!i.lisis simul Uneos. 

h) Es necesario considerar aspectos acad~micos y administrati 

vos que propicien el trabajo a trav~s del apoyo y coopera

ción por parte de las instancias encargadas y con esto ga

rantizar la factibilidad institucional. 

i) No es la Cmica manera de realizar el p~oceso de evaluación 

curricular pero pretende ser un acercamiento a. lo que se -

considera m!i.s adecuado a la hora de emprender estos proce

sos, sin dejar de considerar que pueden existir situacio-

nes no contempladas en este modelo. 
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4.2 Elementos del Modelo 

Los elementos del curriculum que se proponen revisar 

en este modelo son: 

- El Perfil Profesional 

- El Sistema de Ensefianza 

- Los Objetivos 

- Los Contenidos Temfiticos-Actividades 

- La EvaluaciOn del Aprendi~aje 

Observando la Figura No. 1 puede establecerse la es

tructura del modelo en donde se vislumbran la relacit5n e in- -

terdep'endencia de todos y cada uno de los elementos. 

Las lineas tierien como prop6sito presentar las rela

ciones existentes y la determinaci6n entre cada uno. Con esta 

figura se pretende mostrar cual es el nivel del plan de estu

dios a través de elementos definidos y como a trav~s del pro

ceso ensefianza-aprendizaje en la realidad curricular adquiere 

un sentido diferente al proceso, por los factores existentes 

en el contexto. 

Bajo estas circunstancias se abordan elementos cons

titutivos del plan de estudios como son el perfil profesional 

y el sistema de enseftanza los cuales algunas veces.no est4n -
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especifi.cados en el plan de estudios y por lo tanto se tiene 

la necesidad de inferir; los objetivos en donde se deja libe~ 

tad de elecci6n para analizarlas en el nivel en donde "los - -

agentes universitarios" consideren m~s relevante su revisi6n; 

los contenidos-temáticos-actividades los cuales se propone -

sean analizados en el nivel operativo y por tant'o en base a -

la realidad curricular en donde se "niega, se rebasa o se 

opone ".el planteamiento normativo, asimismo la evaluaci6n 

del aprendi~aje que se 'inscribe ·en' este mismo plano. 

Cada uno de ·estos elementos se presentan de manera -

independiente,' con fines de anUisis y cuentan con un breve -

anUisis te6rico y la propuesta de ·realizarlo. 

En este modelo se propone revisar el Perfil Profesi~ 

nal, el Sistema de Enseñanza, la Revisi6n de Objetivos, la -

Evaluaci6n de los Contenidos Tenititicos - actividades y la Eva

luaci6n del Aprendizaje de los Alumnos: 

Cada uno de estos elementos se puede revisar apoytin

dose en los enfoques que se retoman para la evaluaci6n curri

cular. En la Tabla No. 1 se 'presentan los enfoques de Stuffle 

beam (C.I.P.P.); la Evaluaci6n de Juicio de Expertos, la Eva

luaci6n como Medici6n y la Evaluaci6n como Comprobaci6n de la 

Congruencia entre Resultados y Objetivos, marcando para cada 
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Enfoques de a>!PROBA· 
Bvaluaci6n. CONTEXTO INSUMJ PROCF.SO PROWCTO JUICIO DE CION DB LA 

CDNGRl.JEN· · 
Elementos FO"""TIV A SlMARIA EXPERTOS MBDICION CIA Em'RB 

RESULTAOOS 
Y OBJETIVOS 

.. 
Perfil P~ofesional X X X X X X 

Sistema de Enseftanza X X X X 

Revisi6n de Objetivos X X X X . 
Bvaluaci6n de los Con 
tenidos TemAticos Ac-;; 
tividades. X. .X X X X 

Bvaluaci6n del Aprendi 
zaje de los Alumnos. - ·x X X X . 
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elemento cual es el tipo de evaluación que se utiliza en el -

proceso de evaluación curricular. 

El objetivo de presentar estos elementos es para - -

apoyar a los "agentes universitarios" en el proceso de eva- -

luación del curriculum, motivo por el cual es necesario acla

rar que el lenguaje utilizado en sencillo y accesible para -

cualquier profesor.interesado en el tema. 

Cada uno de los elementos se propone revisar de man!:_ 

ra independiente y con una metodologia especifica. Los eleme!!_ 

tos no ·se tocan con superficialidad sino de manera breve y -

sencilla, retomando muchos elementos de la literatura pedag6-

gica conocida por los profesores a través de su participación 

en cursos, talleres etc. en diferentes institucionés como - -

CISE, CEUTES, UDEC. etc. 

Los elementos que se sugiere revisar no son los úni

cos sino que pretenden ser una guía que facilite a los acto-

res del proceso de evaluaci6n curricular la tarea a realizar. 

Es importante seftalar que las evaluaciones de las diferentes 

carreras por tener características particulares requieren de 

análisis específicos y cada una de ellas tendrá que estable-

cer su modelo de evaluaci6n • 
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De los elementos que se determinen evaluar en cada 

carrera, como forman parte de un plan de estudios, solo con 

fines de análisis se separarán, buscando que al ~~rmino de -

la evaluaci~n se establezca la relación que guardan entre 

sí, su interrelaci~n, correspondencia, etc. con el fin de no 

·sobrevalorar algún elemento·revisado y tener un panorama ge

neral acerca del funcionamiento del plan, pudiendo tener ba

ses más fundamentadas para la toma de decisiones. 

74 



CAPITULO S ESTRUCTURA DEL MODELO 

5.1 Congruencia Externa 

Esta categoría establece la relaci6n que existe en-

tre el egresado de una instituci6n educativa y el Mercado oc~ 

pacional, Se pretende establecer la ubicaci6n que encuentra -

el profesional en las diferentes instituciones del sector pa

blico., privado, de servicio, etc,, y cu~l es el papel que :es

ta desempefiando. A travGs de esta relaci6n se quiere hacer -

evidente el grado de· reciprocidad entre lo demandado y lo - -

ofrecido, Se pretende conocer del profesional qué hace, c6mo 

lo hace y si esto se le proporcion6 en su formaci6n profesio

nal o bien ha requerido de otro tipo de formaci6n. 

Al mismo tiempo en la instituci6n se ver~ el grado -

de satisfacci6n que se tiene del egresado, si posee habilida

des o destrezas de acuerdo a lo demandado y si esta capacita

do para la soluci6n de problemas, si tiene iniciativa y en -

términos generales si posee las características del profesio

nal demandado, 

En este andlisis se trata de establecer la relaci6n 

que existe entre la formaci6n profesional del alumno y la - -

pr~ctica que se esta desarrollando con objeto de inferir si -
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el curriculum que lo formó, le prepar6 o le di6 elementos - -

te6ricos-metodol6gicos necesarios para desarrollar profesio-

nalmente su trabajo y a partir de esta informaci6n se pueden 

implementar diferentes acciones que se consideren de acuerdo 

a los an&lisis que resulten. 
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5,2 Congruencia Interna 

A trav6s de la congruencia interna se pretende hacer 

un anUisis de ·algunos de los elementos que conforman a un cu 

rriculum como son el Perfil Profesional, el Sistema de Ense--

1\an~a; los Objetivos, lo's Contenidos Temliticos-Actividades y 

Criterios de Evaluaci6n del Aprendhaje. 

A trav6s de la revisi6n de cada uno de los elementos 

se puede ir conformando la totalidad, establec'iendo como cada 

uno de 'ellos se ~poya, se 'duplica o se excluye: determinar 

por ejemplo como objetivos y contenidos estlin respondiendo en 

la práctica educativa, es decir, que no se encuentran desfaz!!_ 

dos en cuanto a lo planeado y lo realizado. As1 las activida

des deberlin ser adecuadas al conten'ido, a los recursos y a -

los requerimientos del alumno, la evaluaci6n del aprendi~aje 

por lo tanto deberá utilizar criterios e instrumentos. que va

yan de acuerdo a contenido y experiencias y no solamente rea

lizarse como un tdmite burocrlitico, en fin con este anlilisis 

se pretende observar la relaci6n que ex'iste o no entre ellos 

la duplicidad, no definici6n, au.sencia o contradicci6n que se 

establece, etc. Ademlis con este anlilisis se puede conocer la 

organizaci6n de las .materias, asignaturas o m6dulos 1 para es 

tablec·er las lineas curriculares que son "el conjunto de cur-

1 Segíin como este estructurado en el plan de estudios a evaluar. 
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sos, que según su tratamiento conceptual, el desarrollo de h~ 

bilidades y/o actividades profesionales el estudiante lleva -

secuenciadamente en el transcurso de su carrera" 1 y detectar 

tambrnn a los ciclos curriculares que son "el sector del plan 

de estudios que nuclea a cursos simultáneos en el tiempo y -

que según su ubicación en el plan pueden definirse como bási

co, general y de especialización 2. 

Con el análisis de las materias se puede observar -

asimismo la 16gica de los contenidos presentados como antece

dentes, secuentes y simultáneos. 

Al estar llevando a cabo al análisis es posible ir -

registrando aquellos elementos que hagan referencia a proble

m~ticas como son los recursos humanos y materiales disponi- -

bles, el financiamiento; los horarios su funcionalidad o dis

continuidad para realizar las actividades sugeridas; incompa

tibilidad entre docentes y alumnos; cuestiones administrati--

vas, etc. 

Todas estas problemáticas pueden quedar registradas 

para el momento en el que se consideren ú~iles, como es la i~ 

tegraci6n del trabajo en donde se ~stablezcan propuestas, li-

v. EDUAROO RliMEDI A. Planeaci6n de un Cllrso en"Aportaciones a la didác 
tica de la Educaci6n Superior" p. 124 • -

2 Idem. 
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neamientos que ayuden a mejorar la situaci6n académica y/o -

administrativa y sean integrales y coherentes con la realidad 

institucional. 

La evaluación de la Congruencia Externa y la Evalua

ción de la Congruencia Interna no se presentan de manera ais

lada en la realidad forman parte de la "Red de Interacciones" 

y solamente con fines de análisis se separan. Además se sugi~ 

re que los "agentes universitarios" encargados de hacer este 

trabajo lo hagan en forma simultánea, tanto la evaluación de 

la Congruencia ·Externa como la Evaluación de la Congruencia -

Interna ya que la información obtenida aportará elementos de 

análisis que retroalimenten al proceso. 
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S.3 Operacionalización del Modelo 

De acuerdo a las dos categorias que se marcan éste -

puede realizarse a través de una guia metodológica para la 

puesta en práctica. Lógicamente de acuerdo con la realidad 

institucional de cada carrera se deben hacer ciertos ajustes. 

S.3.l Elementos para llevar a cabo la Evalua- -

ción de la Congruencia Externa 1 • 

La primera actividad a realizar'por los integrantes 

es discutir y proponer de los estudios que a continuación se 

sugieren, cuáles ser§n aquellos que se llevarán a cabo y la -

forma más adecuada de hacerlo asi como el objetivo que se pr~ 

tende alcanzar. 

Los estudios que se proponen realizar son: 

5.3.1.1 Desarrollo Histórico de la Profe

sión. 

5.3.1.2 Surgimiento de la Profesión en Mé 

xico. 

5.3.1:2.1 Principales Corrientes 

Teóricas que explican -

el desarrollo de la pr~ 

Ver en Perfil Profesional la Pro¡:x.iesta de BERRUEZO Y FOLLAR!. 
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fesi6n en M6xico. 

5.3.1.2.2 Problemas que ha en

frentado la Profesión. 

5.3.1.2.3 Tipos de práctica que -

se han promovido. 

5.3.1.3 Análisis del Campo Profesional 

5.3.1.3.1 Inventario de rasgos 

profesionales. 

S.3.l.3.2 Demanda actual y poten

cial. 

5.3.1.3.3 Problemas o áreas bási-

cas que se deben aten-

der en el país de acueL 

do a la problemática c~ 

rrespondiente. 

5.3.1,3.4 Tendencias Nacionales e 

Internacionales de la -

profesión. 

5, 3. 1.·3, 5 Marco Legal de la prof~ 

si6n. 

Para este análisis se p.iede consultar: 
ESolliRAJ..Ilt\ BELLIOO c. et. al. Proyecto de Evaluación de Planes de Estu
dio. pp. 49-88. 
lñlo1"lllé del 'AnAlisis de la Congruencia Externa del Plan de Estudios vi 
~e de la C.arrera de Biolc>gia. Mfucico, BNBP-ZARAOOZA UNAM, 

Da4' cERM MIOIEL. fil Ferfil Profesional en la Elaboración del - -
Curriculo. y 
~EZ MEDINA. .Sobre las Teorías Explicativas del Mercado 
de Trabajo". en Seminatios de Sociología de la P.ducación .e.E.E 1980 -
20 p. . . 
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5,3,1.4 Estructuraci6n de las funciones -

profesionales actuales y prospec

tivas de la profesi6n. 

5.3.1.5 Contrastaci6n de las funciones 

profesionales actuales y prospec

tivas con las funciones especffi

cadas (o con las infe~idas en el 

perfil profesional). 

S.3.1.1 Desarrollo Hist6rico de la Profe

si6n~ 

Este estudio lo realizará un grupo de profesores, -

que se avocarán a la búsqueda de informaci6n acerca de la pr~ 

fesi6n, básicamente será un estudio de tipo descriptivo. El -

objetivo es presentar al equipo de evaluaci6n cuál ha sido la. 

trayectoria de la disciplina, cuáles han;sido los avances te~ 

ricos. Cuáles son las concepciones que han prevalecido, los -

tipos de prácticas que se han promovido, las políticas estat!, 

les a las que ha estado sujetos, las políticas instituciona-

les, etc. Esta informaci6n permitirá al equipo de trabajo, t~ 

ner un panorama general acerca de la problemática que guarda 

la disciplina 1 

ARCE, GlRZA FRANCISCD. et. al. Historia ·c1e las Profesiones en M6xico. 
El Q>legio de México. México 1982 p. 406. · • 
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5,3,1,2 Surgimiento de la Profesi6n en -

México. 

Este estudio al igual que el anterior será de tipo -

descriptivo. Tiene como propósito ubicar las diferentes escu~ 

las en las cuáles se instituyó y cuál es el en~oque te6rico y 

práctico que ha tenido desde entonces así como también vis-

lumbar cuáles son las prácticas dominantes que han existido -

1. 

5.3.1.2.1 Principales Corrientes 

Teóricas que explican 

el desarrollo de la -

Profesi6n en México. 

Se pretende hacer un análisis teórico de como se es

tructura la profesión en base a las diferentes corrientes te~ 

ricas que se presentan como dominantes a través de la histo

ria de la profesión y como en base a esto se explica la si-

tuaci6n actual de la misma a través de un estudio de tipo de~ 

criptivo. 

Idem. 
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5,3,J ,2.2 Problemas que ha enfre!! 

tado la profesión. 

Se complementa con el análisis anterior haciendo én

fasis en este apartado concretamente en problemas presentados 

de diferentes tipos segan se considere. 

5,3,1.2.3 Tipos de Práctica que -

se han Promovido. 

Existen en cada uno de las profesiones de acuerdo a 

su desarrollo científico-tecnológico diferentes concepciones 

acerca de la práctica que se promueve a través del plan de -

estudios. 

Con este estudio se quiere detectar como se han dado 

estás prácticas, cuál es el motivo y cómo se esta dando ac- ~ 

tualmente, 

5.3.1.3 Análisis del Campo Profesional. 

Tiene como propósito general conocer "las fúnciones -

genéricas actuales y prospectivas ~e la carrera en cuestión o 

sea, las funciones que los profesionales de esa rama del saber 

ejercen actualmente y las que de acuerdo a las tendencias de -
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la proíesi6n, las fluctuaciones del mercado de trabajo, las -

necesidades sociales de la profesi6n, los avances cient1fico

tecnol6gicos ejercerán probablemente a largo plazo" 1. 

5.3.1.3.1 El Inventario de Rasgos 

Profesionales. 

" Proporciona informacil5n sobre las actividades -

que actualmente desempeftan los profesionales y de las
1
carac-

terísticas que deben poseer para realizarlas, ast como de la 

frecuencia con que las realiz~n. Para elaborarlo debe hacerse 

una lista de las principales instituciones en las que laboran 

los profesionales en cuesti6n y establecer contacto~ con al-

gunos de los miembros de estas instituciones, 

A partir de entrevistas personales con estos funcio

narios se elaborará un listado tentativo de rasgos profesion! 

les y se enviará a una muestra representativa -o a la totali-

dad- de profesionistas con la finalidad de que anoten cuáles 

de las.enlistadas son las actividades que se realizan con ma

yor frecuencia, que _actividades no se mencionan y que den su 

opini6n sobre el listado", 

AfJfA DFA ~ M. op. cit., p. 29. 
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Asimismo se aplicará un cuestionario de "desempeño -

profesional en el área laboral" 1 que dará información preci

sa acerca de desempeño profesional y rasgos profesionales. 

Fin~lmente, a partir de un análisis estadlstico de -

los datos obtenidos se integra el inventario definitivo. 

En el caso de las profesiones que se pueden ejercer 

también de modo libre e individual, de~e obtenerse asimismo -

informaci6n de este sector. 

5, 3 .• J , 3. 2 D~manda Actual y Poten
"/._ 

cial, 

Esta información se obtendrá de entrevistas persona

les que se realicen con personas con alto rango en la insti-

tuci6n o empresa que tengan información acerca de: 

- Número de Lic. en X contratados 

- Actividades desempeñadas 

Necesidades de formación profesional para un mejor desempefto 

laboral. 

- No. de Lic. en X que ingresan cad~ afto 

- En relaci6n al total de la poblaci6n cuál es el porcentaje -

de Lic. en X. 

1 Ver aiestionario Anexo No. 2 . . 
2 E.'HRALM BELLIOO C. et. al. op. cit., pp, 87·88 
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- No. de profesionales que se esperan contratar 

- ·criterios de contrataci6n 

- Areas o problemas prioritarios que deberán atenderse en la 

Institución, entre otros. 

5.3.1.3.3 Problemas o áreas bás! 

cas que se deben aten

der en el pais de -

acuerdo a la problemá

tica corr~spondiente. 

De acuerdo a la informacitin obtenida del estudio an

terior se podrá inferir cuales son las áreas básicas en cada em

presa y tal vez se podrá hacer alguna generalización. 

Se sugiere también hacer un análisis de documentos -

oficiales en relación con el área que permitan vislumbrar cu! 

les son las tendencias en este sentido. 

S.3.1.3.4 Tendenci~s Nacionales -

e Internacionales de la 

Profesión. 

"Este análisis se vincula con la orientación que se -

está dando ·y presumiblemente se dará- a la investigación cie! 
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tífica y tecnol6gica del área que incumbe a la profesión. Es

te tipo de análisis es fundamentalmente documental. 

Con respecto a este punto se debe mantener una acti

tud crítica ••. de estás tendencias, pues en ocasiones estas -

no corresponden a las necesidades primordiales." 1 

5.3.1,3.5 Marco Legal de la Prof~ 

si6n •. 

" proporciona informaci6n sobre las normas que ri 

gen el ejercicio de la profesi6n. Este tipo de estudio se re-

quiere s6lo en algunos casos, pues existen profesiones cuyo -

ejercicio no esta contemplado en la legislaci6n:• 2 

5,3,1.4 Estructuración de las Funciones -

Profesionales actuales y prospec

tivas de la profesi6n. 

Una vez realizadas las actividades anteriormente de~ 

critas "deben establecerse las funciones genéricas actuales y 

prospectivas de la profesión, las cuáles se constituyen como 

una sintesis de estos. La sistematizaci6n de estas funciones . 
puede hacerse de muy diferentes maneras 

racterísticas de la profesión (áreas 

1 AOO DP.A CERlli\ MIOIEL. op, cit. p. 30 
2 Idem. 
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atenci6n, etc.) 1 

S.3,1,5 Contrastaci6n de las funciones -

profesionales actuales y prospec

tivas con las funciones especifi

cadas (o con las inferidas) en el 

Perfil Profesional. 

Lo obtenido en el punto an.terior se contrasta con el 

Perfil Profesional (seguramente que en este punto se puede re 

tomar el análisis del Perfil Profesional de la Congruencia 

Interna). Aquí se verá cuáles son las diferencias, similitu-

des y alcances que tiene el plan de estudios (planeado} con -

lo encontrado por este estudio, teniéndose elementos para re

dactar un informe general de este análisis. 

1 Ibidem p •. 31 

89 



5.3.2 Elementos para llevar a cabo la Evalua

ción de la Congruencia Interna. 

El primer elemento que se propone revisar e·s el Per 

fil Profesional el cual está ubicado en congruencia interna, 

debido a que sirve como guía para la formación profesional y 

a su vez est~ determinando la congruencia externa ya que es a 

trav~s de 6ste, utilizado como parámetro de comparaci~n, que 

puede establecerse la relación del plan de estudios con el -

mercado ocupacional. 

5,3,2.1 Perfil Profesional 1 

El Perfil Profesional es uno de los elementos que ~ 

constituyen al plan de estudios y se le considera estructura

dor del mismo. Todo plan de estudios "se integra en torno a -

una imagen de la pr~ctica social, como representación de la -

estructura social, como parte de la división del trabajo indi 

solublemente ligada a la estructuración global del sistema" 2. 

Existen diferentes co~sideraciones en torno al Per

fil Profesional o profesión universitaria, entre ellas est'n 

1 Este apartado aparece en el Manual "Propuésta metodológica para el aná
lisis de la congruencia intenia de planes de estudio de Educación SUpe-
rior ." · 

2 GILBBRID GUEVARA NIEBIA. El disefto'Cúrricular citado por R. Glazman et. 
al. en ''Panorámica de la Invest1gac16ñ sobre desarrollo curricular". 
Docmento Basé Vol. I. C.N.I.E. p, ~80. 
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la de Berruezo y Follari que proponen Criterios e Instrumen

tos para analizar planes de estudio. Uno de los criterios que 

proponen es la "Definici6n de la Profesi6n". Los 'autores seft.! 

lan que frecuentemente se obvia este paso, lo .cual provoca - -

que existan confusiones posteriores. Es decir, que no se dif,2 

rencian claramente las profesiones relativamente afines como 

'químico, ingeniero-químico; soci~logo-psic~logo-social, etc. 

"Por otra parte, a menudo nos encontramos con una definici6n 

de. la carrera como tal, no de la profesi6n para la que prepa

ra; en este caso se corre el peligro de diferenciar carreras 

entre si por sus caracter~sticas epistemol6gicas, no por los 

requerimientos concretos de la práctica profesional. No es ne 

cesario subrayar los problemas·que tal procedimiento puede 

causar a los alumnos, cuando terminan su carrera y notan se- -

rios desajustes entre éstas y las necesidades prof°esionales -

concretas" l. 

Estas son las razones principales por las que se -

propone analizar en un plan de es'tudios la Definici~n que hay 

de Profesi6n. • 

Se considera que la informaci6n que se obtenga es -

de car~cter introductorio y puede ser utilizáda para analizar 

las características del Perfil Profesional 2 y una de las con 

1 JESUS BERRUEZO Y RJBERTO FOLLAR!. op. cit. p. 167 
2 Cmsultar Ibídem p. 166-167 y 175, 
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ceptualizaciones encontradas es la que presenta Villarreal, 

quien define a la profesión universitaria como "una catego

ría de actividad humana que sintetiza tareas 'de un campo de 

trabajo y requerimientos sociales. Indica que los factores 

de una profesi~n son la cobertura (~rea de actividad e in-

fluencia) y la calidad (grado en ·que el ejercicio de la pr,2_ 

fesi6n responde a necesidades sociales que la generaron)" l. 

Otra conceptualizaci6n de Cerdá Michel, define al 

Perfil Profesional como el "conjunto de funciones profesio

nales que desempefiará el futuro profesional, de que conoci

mientos y habilidades requiere·para ello y en colaboraci6n 

con qu~ profesionistas de otras áreas" 2. 

Revisando las consideraciones anteriores se en- -

cuentra que el an~lisis del perfil profesional resulta rel! 

vante si se enmarca en el ámbito social en el cual se desa~ 

rrollará la práctica profesional. De tal manera que un plan 

de estudios, en cada uno de sus componentes (M~dulos, pro-

gramas o cartas descriptivas, entre otros) deben contener -

las actividades que lo capacitarán para su ejercicio profe

sional. 

1 VILLARRl!AL E. La a~licaci6n del m~todo · dialktico estil.letural en el 
disé&>'acadlmíco. itado por Glazman en l'añoihica ... op. cit. p. ~80. 

2 A1HA. DFA CERDI\ M. op. cit. p. 35. 
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Estas actividades deben ser acordes con las carac

terísticas de la profesi6n "conforme a las necesidades pers.2 

nales, sociales y académicas que corresponden a la problemá

tica del profesional en el ámbito de la profesi6n y la prep_! 

raci6n requerida para satisfacer necesidades personales y S,2 

ciales" l. 

Sin embargo, Berruezo y Follari argumentan que "en 

la teoría del currículum se escamotea el an~lisis de la prá~ 

tica concreta que debe desarrollar el profesional ..• debido 

a que ••• en el capitalismo hay una p~rdida de la noci~n de -

totalidad, por esto no se analiza la vinculaci6n Campo-Empre . -
sa-Universidad y la educaci~n no se integra a dicho conjunto 

social, todo lo contrario se percibe aislada y cerrada" Z. 

El problema existe en cuanto a la desvinculaci6n -

Educaci~n-Sociedad, que se ve reflejada en los planes de Es

tudio, los cuales generalmente carecen de un Perfil Profesi.2 

nal en donde se establezcan las funciones profesionales, ·1as 

cuales se caracterizan por ser un conjunto de actividades de 

capacitaci6n· profesional que va a efectuar el estudiante en 

su ejercicio profesional, para lo cual se le va preparando -

1 VILLARRF.AL, E. op. cit. p. ~80 
Z JErui BERRUEZO Y ROOERl'O R>LLARI. op. cit. p. 165. 
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paulatinamente en la resoluci6n de problemas que servirán de 

apoyo a su futuro ~esempeño profesional. 

Para la evaluaci6n de planes de estudio de nivel s~ 

perior es fundamental el análisis del Perfil Profesional, el 

cual puede o no estar estructurado en un apartado especial. -

Es decir, que aunque el Perfil Profesional no este incluido -

como tal en el plan de estudios, de todas maneras está prese! 

te ya que se tiene una idea del profesional que se pretende -

formar. 

Cuando el Perfil Profesional está'redactado en base 

a funciones profesionales, señala las actividades profesiona

les que deber~ desarrollar el·estudiante en base a los tres -. 

prop6si tos esenciales de la Univ.ersidad: Investigaci~n, Doce! 

cia y Extensi6n Universitaria. Lo ideal es que existan funcio 

nes que abarquen dichos prop6sitos universitarios para propi

ciar una fonnación integral del profesional. 

Uno de los elementos que pueden dar infonnaci6n pa

ra conocer la pr~ctica que se promueve es a partir de las fun 

ciones profesionales. Las.actividades que permiten lograrlas, 

se pueden encontrar en dos niveles, específicas y de capacit! 

ci~n profesional. 
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"Las espec~ficas ayudan a lograr objetivos cognosc! 

vos planteados en la apropiaci6n del contenido a trav~s de 

técnicas didácticas específicas tales como; clase magistral, 

investigaci6n bibliográfica, discusiones grupales, etc. Las -

de capacitaci~n profesional o habilidades y destrezas son e-

quivalentes a las 'que va a efec'tuar el estudiante en su ej er

cicio profesional,' para su adquisici~n se le va preparando -- ·· 

paulatinamente en la resoluci~n de problemas que servirán de 

apoyo a su futuro desempef\o profesional ll 

En la revisi~n y análisis que se realice del perfil 

profesional se debe encontrar c~mo el plan capacita progresi

vamente al alumno para su ejercicio profesional, para lo cual 

se proponen las siguientes actividades: 

A) Enlistar las funciones profesionales del plan de estudios. 

B) Revisar los contenidos de los m6dulos o programas y desta

car cuál o cuáles son 'las funciones que se cubren con ese 

contenido. En este apartado no se pretende hacer un análi

sis exhaustivo de los contenidos, sino establecer de mane

.ra general si se cubren o no las funciones profesionales -

con el contenido, apelando a la experiencia de los docen-

tes que participan. 

1 E9tERALM BELLIOO et. al. P 
la con ia interna de·~~~~~~~::::.:~..:::=~-======-"" 
p. 1 • 

95 ' 



•· 

C) Revisar las actividades específicas y de capacitaci6n pro

fesional que realiza el alumno y si son adecuadas para el 

logro de la funci6n profesional. 

D) Se sugiere utilizar un cuestionario para ser aplicado a -

una muestra representativa de docentes que de servicio a 

la carrera en todos los semestres l. 

En cuanto a las pr~cticas profesionales que cada -

profesi6n desarrolla encontramos que son diferentes y la con

ceptuaiizaci6n de ellas debe ser a partir del análisis de la 

experiencia que han desarrollado alumnos y docentes tanto en 

su formaci6n, como en su ejercicio profesional. 

Berruez~ y Follari proponen otro criterio para ana

lizar el Campo Profesional 2 y sefialan que "es frecuente que 

el campo profesional se defina unívocamente como si cada pro

fesi6n diera lugar a un solo tipo de práctic~ social ••• en ca 

da caso el diferente tipo de formación implica de hecho una -

decisi6n política 3. 

Es~os autores utilizan un cuadro para la determina

ción del Campo Profesional en donfte se analizaron cinco vari! 

1 Ver cuestionario Anexo No. 2 
2 la infonnaci6n de la evaluaci6n de la congruencia externa en el análi

sis del campó profesional, corilplementa este análisis. • 
~ BERRUEZO y FOLLAR!. Criterios e instrumentos •• ~ p. 167-168. 
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bles las cuales son: · 

"A) Descripci6n de las actividades profesionales, grado de 

claridad y especificidad de las descripciones existentes. 

B) Señalamiento de ámbitos y ~reas de trabajo, ubicaci6n pre

cisa de d~nde, es decir, en que ámbitos sociales se da la 

pr~ctica. 

C) Relaci6n Demanda-Necesidades sociales: en qu~ medida se e! 

pecifica si las prácticas descritas responden a necesida-

des sociales. 

D) Establecimiento de prioridades: se determina o no que práE 

ticas profesionales re'sulta prioritario atender en el plan 

de estudios. 

E) Heterogeneidad de la pr~ctica profesional: se discriminan 

o no los diferentes tipos de práctica profesional. 

Estas variables pel'lllit~n de'tectar de manera dpida . . 
y clara, las riquezas y puntos débiles de las referencias al 

Campo Profesion.al" 1. 

1 IbidQll p. 169-76 
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En algunos planes de estudio, como se ha sedalado 

se carece de un perfil profesional por lo que se puede anali 

zar éste a partir de los objetivos generales del plan, para 

determinar el tipo de profesional que se pretende formar, a 

qué necesidades sociales est~ respondiendo, el tipo de prác

tica que se promueve, para que actividades profesionales lo 

capacita, etc. Creando para ello algún instrumento que perm.! 

ta captar la informacl6n. 

El producto del análisis del perfil profesional, -

servirá como punto de partida para la discusi~n del profesi~ 

nal que se está preparando y detectar si a trav6s del proce

so educativo se logra el perfil propuesto. 

Los coordinadores, docentes y alumnos en sesiones 

de trabajo emitirán diferentes opiniones al respecto y cada 

punto de vista de acuerdo a la posici6n que guardan con res

pecto al plan de estudios, quedarán plasmados en un informe. 

El resultado de este an~lisis permitirá esclarecer 

a cada uno de los grupos o equipos de trabajo que estén par

ticipando en la evaluación del plan de estudios, cuáles son . 
los lineamientos generales o propuestas existentes en torno 

al profesional que se espera formar en la institución. 
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Esto se sugiere debido a la pr&ctica que se ha te

nido en torno a. la eva'luaci~n, · ya que generalmente los docen 

tes no tienen una visión global en cuanto a lo que se plan-

tea debe saber, conocer y hacer el profesional durante su -

formación profesional. 
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S.3.2,2 Sistema de Ensefianza 

El sistema de enseftanza es el encargado de estable-

cer la forma de organizar el proceso de ensefianza-aprendizaje, 

adecuado al nivel académico de alumnos para el logro de los ob 

jetivos propuestos. 

De esta forma la ENEP~ZARAGOZA conceptualiza al 

sistema de ensefianza modular como un "Sistema de Organización 

de la ensefianza que tiene como elementos básicos el desempefio 

de actividades profesionales graduadas a la capacidad de los -

alumnos, en estrecha correlación con la información pertinen-

te". 1 

Dentro de un Sistema de Ensefianza podemos encontrar: 

a)· La relación Teoria-Práctica 

b) Interdisciplinariedad 

e) Investigación-docencia-servicio 

d)· Proceso ensefianza-aprendizaje 

1 ''Taller de Sistema de Ensefianza Modular" ENEP-ZARAOOZA p. 67 
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Estos elementos dentro del Sistema de Ensefíanza Mod!:!_ 

lar han sido llamados "Ejes", a partir de los cuales se estable 

ce una forma particular en la metodología de enseñanza. 

La revisión de estos "Ejes" llevará a establecer co

mo se da el conocimiento a través de la relación teoria-prácti

ca, es decir, analizar si el contenido impartido es eminenteme~ 

te te6rico o bien práctico; o si existe una relación entre -

ambos. 

La conceptualización que de interdisciplinariedad* -

se tiene y la forma en la cual se concibe y aplica. 

La Investigación-docencia-servicio en su interrela-

ci6n con la práctica educativa como esta siendo promovida asi -

tomo también el proceso ensefianza-aprendizaje en donde se conj!:!_ 

gan todos los ejes. 

Una de las formas a través de las cuales se pueden ana 

lizar estos ejes es a través de la metodologia de ensefianza la 

cual esta encargada de seleccionar el tipo de actividades a rea 

lizar, cuando y c6mo realizarlas o sea la secuenciaci6n. 

* Reconceptualizaci6n del objeto a través de diferentes disciplinas. 
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La estructura didáctica tiene como función especifi

car la forma en que un cuerpo de conocimientos habrá de estruc 

turarse para que pueda ser asimilado, la cual se ejemplifica en 

el siguiente esquema: 

PROrSOR 

ALUMNOS --- CONTENIDO --- OBJETIVOS 

• •srRALGIAs 

En este esquema encontramos tres suhsistema~~ 1 

1. La relación alumno-contenido-objetivos 

En esta relación la presencia del alumno es imprensciridible 

para que sé de el proceso ensefianza-aprendizaje. Los prop6si 

tos del alumno generalmente son muy amplios y es a través de 

los objetivos donde se delimita los puntos de llegada para -

el estudiante y el nivel de profundidad con que se estudiará 

el contenido. 

2. La relación profesor-contenido-estrategias. Se .estructuran -

las estrategias que son las acciones que el profesor planif! 

1 Estos subsistemas se retoman de MIGJEL ANGEL CA'l1(l) 2 La Estruct11ra djdj'ic-
~· en Aportaciones a la didáctica ••• pp. 18-26. . · . 
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ca para facilitar el aprendizaje estableciendo el nivel de -

complejidad y tipo de comportamiento que el alumno no debe -

tener frente al contenido memorlstico, de aplicación, de so

lución de problemas, etc. 

3. La relación alumno-contenido-profesor 

El apoyo sistemático del profesor no es sino uno de los ele

mentos de esta relación profesor-alumno cuya conexión es el 

contenido que aunque en este subsistema no se tocan los obj~ 

tivos, éstos están delimitando la profundidad del contenido. 

Con la estructura didáctica se detectan las -

relaciones del proceso ensefianza-aprendizaje, pero además debe

mos contemplar la estructura cognoscitiva del alumno que son -

los conocimientos que posee como resultado de su .historia acad~ 

mica, sus habilidades y destrezas alcanzadas. Y la estructura -

conceptual que es el conjunto de conceptos técnicas y procedi-

mientos entrelazados de manera lógica para propiciar el aprend.!. 

zaje. 

De estos tres elementos la estructura didáctica, la 

estructura cognoscitiva y la estructura conceptual se derivan -

nuestros programas y/o cartas descriptivas encargadas de opera

tivizar el proceso enseftanza-aprendizaje. 
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En el rol del profesor y el alumno se pueden establ~ 

cer tres tipos de vínculos principalmente que interactúan entre 

sí con predominancia de uno de ellos~ 

1) Vínculo de dependencia 

2) Vínculo de cooperaci6n 

3) Vínculo de competencia 

Estos vínculos son aprendidos en la familia y se re

producen en la relaci6n pedag6gica la cual la entendemos "como 

vínculo implieado por toda práctica educativa que se establece 

entre una instancia (persona, grupo, etc.) que ensefia-y la otra 

que aprende"·l..Este vínculo tiene un fin determinado que radica 

p~incipalmente en modificar al otro, modificaci6n que se esta

blece a través de las actitudes y los contenidos. 

1) Vínculo de dependencia.- Es el profesor el que determina el 

c6digo y mecanismo de la acci6n, proponiendose como la auto

ridad máxima en el aula. Es necesario aceptar la existencia 

de una diferencia entre la apropiaci6n del objeto por parte 

del alumno con respecto a la del profesor, lo que posibilita 

a éste último, ser el organizador de las acciones y Jos con

tenidos. 

lGUILLEIM> Gt\ll:IA. La educ:aci6n como prnctica social, citado en Taller 
de Metodología de !a Bíselí8ñza p. 6SUEit!. • 
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2) Vinculo de Cooperaci6n. - Reflexi6n del maestro con respecto 

a su rol directivo que propicie la no directividad en donde 

se rompa con el estereotipo del alumno y del profesor prop~ 

niendo otro tipo de relaci6n a través de la tarea educativa 

como el trabajo en grupo. 

~) Vínculo de competencia.- En una relaci6n profesor-alumno g~ 

neralmente cuando se reproducen los estereotipos de conduc

tas fijadas y que se repiten ciclicamente, tanto el profe-

sor como el alumno se genera la competividad, por un lado -

el profesor compite con profesores de materias afines y los 

alumnos entre sí que generalmente conllevan a obtener mejo

res calificaciones sin que esto produzca una superaci6n ac! 

démica y el profesor no puede controlar este tipo de situa

ciones ya que en ler. lugar la desconoce y por lo tanto no 

propicia un vínculo cooperativo. 

Como resultado del proceso ensefianza-aprendizaje y 

dependiendo del vinculo profesor-alumno que se establezca, los 

resultados varían. · 

En el alumno se pueden favorecer las actitudes pasi

vas, receptivas y dependientes, puesto que el profesor es el p~ 

seedor del saber; pero si el proceso se establece con vínculo -

de cooperación en el alumno se fomentari y propiciará actitudes 
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de búsqueda, investigaci6n en donde él sea el actor de su pro

pio proceso. 

Los elementos antes mencionados son algunos puntos 

que se pueden destacar del Sistema de Ensefianza y se sugiere 

consultar "Características del Sistema de Ensefianza Modular en 

la Carrera de Psicología" en donde se hace un report'e del aná

lisis realizado por profesores de los departamentos y seccio-

nes de la carrera, así como el informe de la evaluaci6n de la 

congrueric,ia_interna del plan de estudios de la carrera de Psi

cología (publicaci6n en proceso). 
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5,3,2,3 Revisión de Objetivos 

A partir de 1970 con la Reforma Educativa y con la 

importació.n de la Tecnología Educativa, en nuestro país se -

empezó a utilizar la Taxonomía de Bloom. A partir de ese mo

mento todos los niveles educativos se dieron a la tarea de -

disefiar planes y programas de estudio de acuerdo a objetivos, 

los cuales son utilizados como una guía para el.plantea~ien

to curricular y su operativización. Su presencia en los pla

nes de estudio es un hecho innegable y la determinación que 

tienen en la vida cotidiana es insoslayable. 

La "objetivitis" t~rmino que utilizamos para sefia

lar el uso indiscriminado de objetivos es un problema grave 

por la fragmentación del conocimiento que se hace. Por tal -

motivo para la revisión de los objetivos generales del plan 

de estudios 1 se sugiere clasificarlos en el orden de IMPOR-

TANTES, NECESARIOS Y SUFICIENTES 2 con el objeto de determi

nar a que procesos se les est~ dando mayor énfasis as~ como 

detectar en donde existe un olvido y es necesario revisar. 

La definición que proponemos de cada uno es: 

OBJETIVOS IMPORTANTES son aquellos que el alumno -

1 O bien, del nivel que se determine eváluar 
2 Se retoman ideas del Taller de actualización di~ctica de ClATES. 
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debe dominar, le permiten resolver problemas cotidianos. Es

tos deber~n exigirse en ·su totalidad, en virtud de que serán 

aquellos objetivos con los que el alumno estará capacitado -

para resolver problemas cotidianos en un gran ~mbito y dura~ 

te mucho tiempo y que adem~s lo estarán dando la potenciali

dad necesaria para intentar nuevos objetivos de ap!endizaje. 

OBJETIVOS NECESARIOS cuando le permiten resolver -

· problemas no cotidianos pero tampoco excepcionales, serán obj! 

tivos en los que habrá tolerancia en el no cumplimiento. 

OBJETIVOS SUFICIENTES cuando le permiten resolver 

problemas excepcionales dentro de su área de trabajo. Estos 

no son determinantes. de la calidad del profesional pero pue

den ayudar·a un mejor desempefio. 

El análisis de los objetivos se realizará utiliza~ 

do la tabla de Especificaci6n de Objetivos ANEXO No.·~ en -

donde se colocará en el rengl6n los n~eros correspondient'es 

a los objetivos que se analizan y en la columna se tiene es

pecificado IMPORTANTE, NECESARIO, SUFICIENTE. 

Se pondr~ una X en la oasilla correspondiente para 

determinar que tipo de objetivo ·es el revisado. 

108 



Tambi~n se puede utilizar la Técnica de análisis -

de Campo de Objetivos 1 considerando los siguientes aspectos: 

a) Vigencia espacial, Se refiere al ámbito geográfico en que 

un determinado objetivo tiene la posibilidad de operar·. Se 

denomina "amplia" ·cuando los objetivos que el alumno debe 

dominar le permiten actuar en un á'.mbito nacional, "media" -

en un á'.mbito regional y "restringida" en un á'.mbito instit.!:! 

cional o local. 

b) Vigencia temporal: es el tiempo ·que un objetivo - - -

tiene antes de caer en obsolecencia. Se le da un lapso de 

10 afios a la vigencia "amplia", "media" hasta cinco aflos 

y menos de cinco afios "restringida". 

Tomando en co11sideraci~n estos aspectos el equipo -

.. de trabajo podrá llevar a cabo el análisis de los objetivos 2 

pudiendo establecer otros criterios, modificar los antes sefia

lados de tal manera que se. obtenga un informe acerca del com~ 

portamiento que presentan los objetivos. 

1 ROBERl'Ó LOYA GAK:IA. Análisis de c:ampQ de los objetivos de aprendiza~ 
pp,· 20-22. . 
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"No existen c ri torios que indiquen que "X" número 

de vigencias amplias es el idóneo para "X" número de objeti

vos de un plan de estudios, por lo que se considera necesa

rio que el equipo de evaluaci6n discuta al respecto y esta

blezca dichos criterios previamente" l.· 

S.3.2.4 Evaluación de los Contenidos Temá 

ticos-actividades 

El contenido que está expresado en las materias, 

m6dulos o asignaturas 2 deben ser analizado . junto con las' 

experiencias de aprendizaje que lo acompafian "si bien en el 

acto real del aprendizaje ambos elementos se hallan en cons 

tante interacci6n- no se puede tratar el contenido sin te-

ner una experiencia de aprendizaje- ••• es posible p. ej. -

tratar contenidos significativos de manera tal que de por ~ 

resultado un aprendizaje inadecuado, bien aplicar procesos 

productivos de aprendizaje a un contenido, que en sí mismo 

no merezca ser aprendido. S6lo podremos hablar de aprendiz~ 

je efectivo cuando tanto el contenido como los procesos son 

fructíferos y relevantes" 3. 

1 E94HRALDt\ BELLIIX> C. et. al. op. cit., p. 4~ 
2 En este apartado cuando nos refirams a materias, m6dulos o asignatu

ras, lo seftalarenms nada nás conK> materia, en el entendido de que pue 
de ser cualquiera de ellas u otra dependiendo del sistema de ensefian7 
za. 

~ HILDt\ TABA op. cit. p. ~so 
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Al evaluar el contenido de Un curriculum debemos 

considerar tres campos de la realidad: 

"lo. El volumen creciente de conocimientos en la materia mis 

ma. 

Zo. Las necesidades específicas de ese conocimiento en la 

profesi~n. 

3ro.Los conocimientos mínimos de la materia que· una persona 

com~n debe desarrollar para vivir c6modamente en una -

cultura tecnol6gica" 1. 

"Quiza la pregunta m~s importante sobre la validez 

del contenido es hasta que punto es fundamental el conoci- -

miento" H. TABA. 

"Frecuentemente se carga el currículo con detalles 

insignificantes porque no existe la manera para determinar -

qué es importante y qué no lo es, si se carece de referencia 

a las ideas b~sicas, cualquier detalle es tan significativo 

como todos los dem~s. Bajo la ilusi~n de profundizar., resul

ta fácil dedicarse a cubrir una amplia gama de hechos mien-

tras esta práctica induce, en realidad a descuidar la com- -

1 Ibidem p. 353. 
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prensi6n de lo esencial, a evitar las reacciones reflexivas 

y a restar la importancia necesaria a la investigación l. 

Intimamente relacionados con el contenido se en- -

cuentran las experiencias de aprendizaje como se sefialó, las 

cuáles son las que operativizan en la práctica, la conducta 

que se desea desarrollen los alumnos. 

"Es posible aprender hechos y principias · geográfi 

cos mediante la simple memorización. Pero también podemos h! 

cerlo por medio de la observaci6n de mapas de zonas geográf i 
cas diferentes para ubicarlos.::. con el objeto de desarro·

llar generalizaciones sobre la relaci6n entre las condicio-

nes geográficas ••. estas experiencia.s producir&n el mismo co 

nocimiento pero, además fomentarán al mismo tiempo, muchas -

otras conductas: el modo de seleccionar y evaluar materiales, 

la deducci6n de ideas generales a partir de hechos concre· -

tos" 2. 

"Hasta no hace mucho se creía que el currículo de· 

bia "llenar" al individuo de conocimientos (datos, habilida

des y valores) que le sirvieran a lo largo de toda la vida -

adulta que se preveía para él .•• 4entro de la sociedad con-

temporánea, no s6lamente parece cambiar el conocimiento con 

1 Ids 

2 HIID\ TAM pp.~·~7 
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mayor rapidez, sino que existen sistemas más eficientes y me

nos costosos que 111 memoria del individuo. Como consecuencia, 

el currículo enfatiza más al individuo como productor y em- -

pleador de conocimiento que como sistema de informaci6n ambu

lante. Los objetivos que el e'ducador busca en su currículo ••• 

son en términos no de recuerdo sino de creaci6n, descubrimieE 

to e inventiva" l. 

En este sentido Tyler propone desarrollar actitudes 

en un ambiente que estimule la asimilaci6n de actitudes posi

tivas; brindar experiencias que apoyen ciertos tipos de apreE 

dizaje; permitir a ~os estudiantes la posibilidad de realizar· 

los tipos de an~lisis intelectuales que revelen las consecueE 

cias de los acontecimientos, las ideas, alternativas tanto P! 

ra crear una disposici~n favorable o desafavorable. Además ª! 
go muy importante para cultivar los intereses, es que las ex

periencias en aquellos campos en los cuales se tenga motiva-

ci6n, logren que éstos lleguen a resultados satisfactorios 2. 

Cuando en las instituciones educativas se pretende 

evaluar el contenido y las experiencias de aprendizaje de un 

plan de estudios o programa, el primer problema es la inexis-

1 JCffi EGGLESTCW. op. Cit. p. 216 
2 RALPH TYLER. op. cit. pp. 8~·105 
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tencia de ambos, presentándose como tales un esquema en el 

que ubican únicamente ya sea una lista de materias o de con

tenidos. 

La moda educativa respecto al disefio ·curricular en 

la operativizaci~n del plan de estudios está dada por la ut,! 

lizaci6n de cartas descriptivas, situaci~n ante la cual auto 

res como Angel Díaz hacen análisis en cuanto a la forma e im 

plicaciones en que se elaboran y utilizan dichos instrumen-

tos, a través de una matriz en donde se especifican Tema; 

subtema, objetivos; evaluaci6n; m~todos 'y/o técnicas de ens~ 

fianza¡ experiencias de aprendizaje; observaciones; bibliogr_!; 

fía. El autor sefiala "este modelo prescribe constantemente ..:.,, 

la acción del docente; en objetivos anotamos los que corres

ponde~ al tema, sin olvidar su regisgro taxon6mico. • • (etc .J •. 

En el fondo, bajo este modelo de planeaci6n aparece la lógi

ca de la tecnoburocracia, mediante la cual se pretende orde

nar formalmente una acci6n, a partir de nociones discutibles 

sobre supuestos niveles de conocimiento y aprendizaje" l. 

El análisis del autor en cuanto a un desconocimie!! 

to de los procesos de aprendizaje que se promueven en un pr_2 

ceso de enseftanza-aprendizaje y ~l hecho de que es una pro--

. . . . 
1 ANGEL DIAZ B~ Didlctic:a y currH:Olllll. pp. 2~- 24 
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puesta mecanicista, es cierto, pero en la realidad es lo que 

ha funcionado hasta el momento y lo que guía la relaci6n 

alumno-contenido-objetivo-profesor-experiencias de aprendiz!· 

je 1 debido a la inexistencia de program~s de estudio que es 

" un proyecto integral de trabajo, orientador de docentes 

y alumnos que deben contener todo lo relacionado con una unl 
dad organizativa (asignatura, m~dulo, taller, laboratorio, -

etc.) tomado como marco de referencia, ~n forma particular -

al plan de estudios al que pertenece" 2 y que deberían estar 

en el nivel intermedio de la planeaci~n educativa y desgloz! 

ran de manera formal el contenido a .desarrollarse en un se-

mestre escolar y d~l cual se derivarán acciones para empren

der el proceso ensefianza-aprendizaje. 

Se considera tambi~n importante puntualizar que la 

carta descriptiva sirve como guía al profesor y al alumno en 

la situaci6n áulica (como proceso en constante movimiento) -

esto cambia de acuerdo a múltiples factores (experiencia, d.!? 

cente, nivel académico de alumnos y docentes, material disp~ 

nible~ etc.) 3. 

1 MIGJEL .ANGEi. CMtPOS. op. cit. p. 20. 
Z.MARIA DB IBAROOLA SOLIS. Cano elaborar progranas de estudio. p. 471 
3 ALICIA DE AIJlA C, Manual para la elaboraci6n y uso .de cartas descrip-
. tivas p. 8. · · 
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Como se sabe son algunos los intentos que existen en 

las instituciones educativas por desarrollar programas de est~ 

dio, otros son solamente un ·listado de temas y en otras, la m~ 

yor~a-se utilizan las cartas descriptivas o alguna otra modal.! 

dad. 

Necesariamente la planeaci~n de cada nivel (plan de 

estudios, programa o carta descriptiva) tendrá un nivel de es

pecificidad diferente, en donde el contenido a impartir estará 

matizado por el nivel en el que se encuentre l. 

Esto viene a colaci6n debido a que el análisis de 

contenido:y experiencias de aprendiz aj e que se realice debe 

tratar de hacerce en el mismo nivel de planeaci~n, para tener 

un mayor acercamiento con la realidad. 

El análisis de los contenidos se propone que sea a -

través de conceptos debido a que "la mayor parte de los conceJ? 

tos tiene significación propia e independiente y por ende pue-

den predicarse o atribuirse a una materia de conocimiento ori-
t 
~ 
t ~· ginfodose así un conocimiento verdadero" 2. 
w ¡ 
I' 
i 

, 1 Se hace esta distinci6n debido a que en 'las eicperiencias en el campo se 
i: enfrenta con el probléna de que no existe una hanogeneidad en cuanto a 
l. la instnmentaci6n del contenido y se encuentran en un plan de estudios 
' difenntes conceptos de progrllllll, ~dulo, asignatura, etc. 

2 LAJOOYO F. La lógica de las ciencias p. 178, 
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El car~cter de un concepto v~lido reside en que no 

contradiga sus notas constitutivas, esto es, en la congruen

cia o compatibilidad de sus elementos significativos l. 

"El concepto puede aplicarse a inuchos o pocos obj~ 

tivos. El concepto tri~ngulo es susceptible de ser aplicado 

a un mayor n~mero de objetos que el concepto triángulo rec-·

dngulo, que ya lo circunscribe a un JlWnero menor de estos" 2. 

En estos conceptos se ve como existe una relaci6n. 

entre el contenido y la extensi6n del concepto. 

Para el análisis del contenido temático de una ma

teria se tomarán como base la técnica de análisis de conteni 

do a través de estructuras conceptuales en donde se estable

ce la interrelaci6n de los contenidos temáticos en funci6n -

de su estructuraci6n l~gica interna 3. 

a) Denominaci6n de los conceptos. 

"Cuando el concepto es de mayor extensi6n lo llamaremos -

CENTRAL que "constituyen los conceptos básicos de la es-

tructura, en torno a los ·cuiles .se organizan los demás 

1 Ibidem pp. 181-182 . . 
2 Ibidem p. 177 . . . 
3 Técnica que tiene 'fundamentaci6n en la psicologÍa cognoscitivista. Los 
· ·autores que utilizan estructurás conceptuales són Pedro Lafourcade y 

Eduardo Ranedi. 
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conceptos que la integran. Estos conceptos se caracterizan 

por tener un alto nivel de generalidad y abstracción l. 

,Los conceptos CONECTADOS "permiten una mayor profundiza- -

/ ci~n y comprensi~n de los CENTRALES. Al igual que estos po 

seen un alto nivel de generalidad y abstracción pero se di 

ferencian de ellos en que no constituyen el propósito pri~ 

cipal de aprendizaje, sin embargo, pueden ser centrales en 

otra estructura. 

Los conceptos SUBORDINADOS son aquellos 'que guardan una r..!: 

lac~~n de inciusi~n respecto ~ los conceptos CONECTADOS y 

penniten una mayor comprensi~n de los mismos" 2. 

La simbología 3 que se sugiere para estos conceptos es la 

siguiente: 

o Contenido 
o 

Concepto 
Central o Contenido Contenido 

Co~epto r. ___ •• Con~epto 
Conectado Subordinado 

Las estructuras conceptuales que se elaboren se su

giere que contengan ocho elementos como mrucimo pues un número 

excesivo de conceptos dificulta establecer las relaciones que 

1 ~BELLIDO c. Proyecto: Evaluati6n'de planes'de estudio. p. 97. 
1 

2 IdElll. 

~ Ibidem p. 98 
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se dan con otras materias. 

Las estructuras concep'tuales son es'qnemas en donde 

se presentan los contenidos temáticos, y en donde se estable

ce la relaci6n que guardan cada uno l. 

"Los contenidos temáticos se refieren a los concep

tos que conforman las diferentes disciplinas. Sin embargo, en 

ocasiones, no es posible elaborar las estructuras conceptua-

les en base a conceptos, esto depende del objeto de la disci

plina en cuesti6n, así. como tambi~n i;lel grado· de desarrollo -

de la misma. De ahí (se propone) el término "contenidos temá

ticos" que puede abarcar no s6lo conceptos, sino también téc

nicas, proposiciones, etc., lo cual permite analizar los con

tenidos de teor~a, laboratorio, clínica, campo, etc."*. 

b) Relaci6n entre los Conceptos, 

Para establecer ta relaci6n en la estructura conceptual se 

retoma la simbolog~a utilizada en el ·análisis de las materias 

del plan de estudios de Biolog~a Z "la simbolog~a es la si

guiente y queda a reserva de que el equipo de trabajo - ·-

1 Ibídem. p. 96. . . . . . z Infonne sobre ta· evaluaci6n«le· 1a co ruenc1a interna, Análisis de los 
contero s e ma erias ricas e p an e esfüdios de la carrera 
de Biolog~a. M~ico, mEP-~ZA., t.NAM, 1981. 

• Ver .estruétura conceptual ANEXO No. 9. 
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acuerde y elabore otro tipo de relaciones l. 

A--+B Relaci6n directa de A hacia B 

A~B A y B tienen una relaci6n recíproca 

A~B A tiene una relaci6n inderecta hacia B 

A-1:~ A incluye los conceptos a, b y c. 
c 

ABJ-c A y B determinan C 

Para la metodología de trabajo ver sugerencia de Ta 

ller de Evaluaci6n de Planes de Estudio ANEXO No. 4. 

En relaci6n a las actividades 2 se anotarán en la -

matriz de relaci6n contenido·temático-actividades ANEXO No.S, 

cuües son ias que se llevan a cabo, la factibilidad de hace.! 

las, lo adecuadas o no y cuáles sedan las sugerºencias para -

un mejor aprovechamiento del estudiante. 

Se sugiere que en esta matriz se desgloce el conte

nido de acuerdo al nivel de planeaci~n que se est6 analizando 

y si el equipo de trabajo considera inc;:luit datos en base a -

la experiencia.se deben considerar: 

1 ~ BELLIOO C, op, cit. p. 97 
2 Revisar los ,tipos de actividades en el apartado del Perf~l Pl'Ofesional. 
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5.2.5 EVALUACION DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUM

NOS, 

En la pr~ctica educativa la verificaci~n del apren

dizaje de los alumnos se propone sea realizada a través de -

tres momentos a lo largo del proceso ensefianza-aprendizaje y 

son: 

lo.- Evaluación diagn~stica la cual se realiza antes de ini-

ciar el proceso y permite que valor~mos alg~n aspecto de 

las habilidades, destrezas y capacidades con la que los 

alumnos se· presentan al inicio de clases. 

Este tipo de evaluaci~n permite conocer cuál es el esta

do actual de los alumnos, cuales son los alcances y limi 

taciones presentados.y pennite reorientar el tratamiento 

del programa así como implantar estrategias para superar 

deficiencias detectadas. 

Esta informaci6n no se.utiliza con fines de acreditaci6n 

2o.- La evaluaci6n formativa tiene como prop6sito proporcio~ 

nar retroalimentaci~n peri~dica para ayudar a detectar 

fallas en la implantaci~n, de tal manera que se corrijan 
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fallas durante el proceso ensefianza-aprendizaje., 

Esta informaci6n generalmente se utiliza tanto para lo 

sefialado como para acumular calificaciones de los alum-

nos y, 

3o.- La evaluación sumaria es la que se realiza al final del 

curso y bsta permite determinar si los objetivos plan-

teados en el programa fueron alcanzados y en que:medi-

da. 

Esta evaluación trata de reunir la mayor información po 

sible y a partir de esto se emita la calificación final 

del alumno, por lo que a esta evaluaci6n ha dado en lla 

mársele promociona!. 

Para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje 

es necesario revisar si existen criterios establecidos que 

fundamenten cada una de las acciones emprendidas por profes~ 

res y alumnos en el proceso de ensefianza-aprendizaje; y cuá

les técnicas y procedimientos son los más ádecuados para el 

desarrollo del proceso de evaluación del aprendizaje l. 

1 Si bien ya se especific6 m capítulos anteriores que es necesario horno 
geneizar el nivel de análisis, ésta prOJllesta se centra en el nivel ere 
implantación, ·pues en fa práctica de evaluación de planes, a los profe 
sores les ilustra y motiva conocer esta infonilaci6ti. Sin· Eftlbargo qufd! 
r~ a reserva de que se discuta en el equipo de trabajo. 
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Se presentan dos cuadros en los ANEXOS No,· 6 y No. 7, 

uno de Criterios utilizados en el proceso de evaluaci6n del 

aprendiz aj e y otro de Técnicas e instrumentos que auxilian en 

el proceso de evaluaci~n del aprendizaje y que fueron utiliz! 

dos en el "taller de evaluaci6n de planes de estudio" en Xala 

pa de Henriquez, Veracruz. 

En estos cuadros también se sugiere establecer la re

laci6n que guardanlos contenidos establecidos y la forma en -

la cual se les eval~a, con el objeto de establecer la con- -

gruencia de acuerdo al contenido que se trabaja. 
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5.4 Estrategia Organizativa 

Como ya se sefialo en "Requerimientos de la evalua- -

ci6n" ésta estará determinada por la persona que la propicie, 

sin embargo podemos vislumbrar algunas t~cticas para desarro

llar el proceso. 

La participaci6n estará matizada por lo sefialado en 

el punto 5.4.1 y la organización·estaría estructurada de. la si

guiente manera: 

1. COMITE DE EVALUACIO:'i encargado de ordenar todas las accio

nes que se realicen, podría estar integrado por los "agen

tes universitarios" que pueden ser: el coordinador de la -

carrera, jefes de departamento, profesores de secci6n y -

asesores pedagógicos (esto depende de la estructura admini~ 

trativa de la instituci6n). 

2. EQUIPOS DE TRABAJO serán los docentes voluntarios encarga-

dos de analizar los elementos del plan de estudios que se -

determinen. 

EL COMITE DE EVALUACION d~be garantizar que sus inte

grantes se comprometan· a la tarea de planificar el proceso ev~ 

luativo de acuerdo a lo que se determine en la etapa del Diag-
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n6stico y ponerlo a consideraci6n del (os) equipo (s) para -

su aprobación o modificaci6n. 

Los aspectos sometidos a negociaci6n pueden ser: 

- el programa de evaluaci6n propuesto, es decir los elementos 

propuestos y la operativizaci6n. 

- los integrantes del Comité de Evaluaci6n 

- los participantes en: los Equipos de Trabajo de tal forma --

que participen todos los "agentes· universitarios" a quien -

compete la problem4tica. 

- alcances y limitaciones del proceso evaluativo, consideran

do nivel de profundidad del an4lisis. 

- definici6n de objetivos congruentes de acuerdo a las carac

terísticas del proceso, 

- definici6n del objeto concreto a evaluar es decir, el qué -

evaluar tomando en cuenta aspectos cuati y cualitativos. 

- tipo de enfoque te6rico-metodol6gico 

- instrumentos y procedimientos a emplear 

- forma de procesamiento de informaci6n 

retroalimentaci6n de los equipos, periodizaci6n de reunio-

nes y pautas para reuniones extraordinarias. 

- manejo y elaboración de resultados 

- acuerdo para integración de conclusiones a partir de los --

resultados obtenidos, 

- tiempo estimado* 

• VER JOSU LANDA. BaSes ·párá una ·estrategia de evaluaci6n institucional 
p. 139. 

125 



Cuando se habla de la negociaci6n institucional no -

es en el sentido de un intercambio mercantil '' •.• (inicamente -

remite a una realidad concreta, plenamente conocida y com(in a 

toda institución como es la existencia de focos de poder y 

grupos que proyectan valoraciones, intereses, concepciones y 

programas de acción política, al interior de las mismas. Esta 

realidad debe ser asumida y el (jnico medio es la negociaci6n11 

1 • 

Garantizar la infraestructura para llevar a cabo el -

proceso como es la obtenci~n de recursos· financieros, admini! 

tra·ción eficaz 1 descarga de horas a docentes que partici· -

pan, recursos materiales, instalaciones, servicio secreta

ria!, fotocopiado, etc. 

El Comité de Evaluación será también el encargado de 

establecer los canales de comunicación con los diferentes 

equipos de trabajo que se vayan conformando e informar del -

grado de avance de cada equipo con el objeto de promover reu

niones de los equipos en el momento en el que se considere i!!!. 

portante para retroalimentar al proceso. 

1 lbidem p. 137-138. Esto se revisa en el capítulo 3 
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5.4,1 Con~ormaci6n de los Equipos de Trabajo 

La participaci6n en los trabajos desarrollados en re

lación al curriculum presenta regularmente la interrogante de 

culi.les son los mejores métodos de trabajo:para promover el i~ 

terés y la participación. En este sentido se ha dedicado mli.s 

atenci6n a los procesos de grupo para desarrollar tanto la -

participación democrli.tica como la productividad. 

Podemos identificar mültiples dificultades en torno a 

la participación amplia como: 

- la falta de claridad respecto al papel que cada uno juega 

- intereses y motivaciones distintas de cada uno de ellos 

- experiencia en procesos de evaluación 

- conocimiento del li.rea a evaluar 

- etc, 

Al comenzar un proceso de evaluación, lo más importa~ 

te es la participación y una de las formas de lograrlo es a -

partir de las preocupaciones y problemas que enfrenta el mae.!!. 

tro en el aula~ Cuando estas se reconocen y se discuten entre 

diferentes maestros se establece una identificación al perca

tarse de que las situaciones que se presentan son semejantes 

a que cada profesor con su grupo enfrenta diferentes dificul

tades. 
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Esta identificaci6n entre los maestros puede servir -

para introducirlos en la problemática de la evaluaci6n curri

cular utilizando el análisis de sus propios datos para pene-

trar en los elementos fundamentales. 

Esto permite establecer un diagn6stico que posibilite 

a los encargados de la evaluación conocer como piensa~ sien--
' ten ·.r actúan los maestros. Brinda la oportun~dad de descubrir 

.necesidades y sentimientos personales y por lo tanto provee -

una fase concreta para tratarlos. 

Permite saber cual es la disponibilidad de los maes-

tros, su interés y el nivel de responsabilidad que asumen.As! 

mismo es posible detectar cual es su formación en cuanto a 

procedimientos, técnicas de evaluaci6n y lo más importante 

que tanto conocen del plan de estudios en su planteamiento 

general, cuáles son sus propósitos, cuál es su orientación, -

etc. 

Para asegurar la participación en el grupo de evalua

ción es necesario considerar la viabilidad de.comenzar con un &I!:!. 

po reducido de voluntarios compuesto por personas preocupadas 

por algo y deseosas de trabajar sobre algún problema relativo 

a su propia práctica. 
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Cuanto mayor sea la.representaci6n de los diferentes 

semestres que integran el plan de estudios serán mayores las 

posibilidades de análisis. Por otra parte es importante dar 
. . 

inicio al proceso con un grupo reducido de personas volunta-

rias dispuestas al trabajo analítico y serio puede resultar 

mis productivo que ·el de grupos numerosos sin motivaci6n al-

guna. 

Esto no implica que posteriormente se puedan incorp.2_ 

rar otros maestros, puesto que algunos conocerán algunos as

pectos que posiblemente ·no estuvieron contemplados. 

Con todo esto podemos inferir que el empezar con un 

grupo pequefio de voluntarios debe ser s6lo el inicio para -

que en·e11proceso se vayan involucrándo un mayor número de -

maestros. 

Es tarea de las instanci.as encargadas de la evalua - -

ci6n establecer líneas continuas de comunicaci6n asi como de 

promover reuniones con los equipos de trabajo. 

Esta etapa de Diagn6stico implica tiempo de conform~ 

ci6n y consolidaci6n de objetivos, metodologías y esfuerzos 

lo cual trae como consecuencia una mayor productividad. Bs -

cierto que esta etapa inicial consume tiempo pero que es pr~ 

ferible invertirlo al inicio a tener que detenerse en un ni-

129 



vel más avanzado del .trabajo, El exigir rápidez en el análi-· 

sis sin una orientaci6n y consenso preliminar, implica el -

riesgo de retardar en etapas posteriores. 

Muy a menudo no se detectan cuales son los principa-

les problemas que se presentan en el curriculum asi como cuá

les son los estudios qu·e deben realizarse, la j erarquizaci6n 

de éstos, la manera más adecuada de operativizarlos y el mo-

mento en el cual es necesario conocer informaciones simultá·· 

neas del proceso en cuesti6n, para saber si el procedimiento 

adoptado para el análisis fue el adecuado o bien modificarse 

de acuerdo a los resultados. 

Generalmente en los procesos de evaluaci6n esta etapa 

preparatoria es limitada o totalmente omitida debido a.que no 

se ha percibido la importancia de esta preparaci6n previa: Es 

to se puede explicar debido a que la revisión del curriculum 

frecuentemente se limita a una labor de. remiendo y produce - -

una innovaci6n poco genuina o bien que cuando se obtienen los 

resultados del análisis y se hacen los informes, éstos quedan 

en el escritorio puesto que no responden a un análisis global 

del proceso. 

Como en la etapa diagn6stica se empieza a trabajar -

con voluntarios que están muy deseosos del cambio pero care·-
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cen de conocimientos necesarios acerca de la evaluación del -

plan de estudios, debemos empezar el proceso evaluativo combi 

nándolo con la formación docente, 

Es indispensable brindar a los docentes una forma- -

ción teórica acerca de los elementos que participan en el cu

rriculum; c6mo esta estructurado el plan de estudios, revisar 

documentos que hablen sobre él, asi como de los elementos que 

lo constituyen como los programas de estudio y/o las cartas -

descriptivas. 

Se espera obtener no s6lo un curriculum mejor sino -

también maestros m§s capacitados que en· el futuro puedan adoI?. 

tar independientemente m§s y mejores decisiones. 

La necesidad de preparación para adquirir competen-

cia profesional debe ser tomado en cuenta al planear tanto el 

método de trabajo como la secuencia .y el ritmo de la tarea de 

evaluar el curriculum. Es necesario estimular y ayudar a los 

profesores' para ensayar en este nuevo campo educativo, necesi 

tan experimentar y darse cuenta de la multiplicidad de facto

res que intervienen·en el proceso de evaluación para poder e!!. 

tenderlo. 
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El trabajo tendrá una doble funci6n: 

1º. Evaluar los elementos del curriculum 

2°. Eliminar temores y riesgos, crear un clima de confianza y 

compafierismo así como propiciar la formaci6n para los do

centes. 

El trabajo en equipo es muy importante .para analizar 

el curriculum, pues la heterogeneidad de experiencias se com

bina para hacer que los te6ricos se vean obligados a tomar -

contacto con los datos y la experiencia~· nivel de clase; y -

los prácticos a someter sus puntos de vista a consideraciones 

te6ricas. 

Asimismo esto debe considerarse para las etapas d~ -

capacitaci6n para no caer en dos errores: 

1°. Limitar la preparaci6n te6rica a los puntos que aclaran -

las tareas y prácticas y 

2°. La mejor aplicaci6n de la teoría se produce cuando los e~ 

tudios teóricos acompafian las etapas activas en lugar de 

precederlas. 

Insistir demasiado sobre la teoría antes de aplicar

la,. generalmente cae en oídos sordos especialmente si. se pie!. 

de su relaci6n ~on los problemas concretos. 

132 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado se presentan consideraciones gener! 

les acerca de algunos de las conclusiones importantes de re

saltar para los procesos de evaluación currlcular. 

- No existe un modelo de evaluaci~n curricular que pueda ser 

aplicado a cualquier currículum, cada uno de acuerdo a sus 

necesidades, expectativas, situación acad~mico-administrat.!_ 

vo, recursos, etc., deberá disefiar e implantar el suyo. 

- El proceso de evaluaci~n curricular no puede.ser unidirec-

cional, puesto que en el currículum están las "redes de in

teracci6n", que cuando reciben una propuesta vertical ~sta 

tiende a ser réchazada a través de diversas acciones como -

son la negativa a participar, el establecimiento de barre-

ras que no permiten realizarlo, y un sin n~mero de obstácu

los m~s. Para evitar esta situaci~n es importante destacar 

que la evaluaci6n curricular debe tener una finalidad y vi! 

lumbrar de manera global a la "realidad curricular" hacien

do una propuesta a partir de los elementos que la conforman 

cuidando que estos sean lo m~s relevante y que concierna a 

la mayoría de los problemas que .enfrentan los profesores en 

su quehacer cotidiano. 
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La mejor forma de empezar un proceso de evaluación es a tra 

vés de un diagnóstico de la situación, trabajando con los -

"agentes universitarios" para detectar las .áreas donde - -

se presentan mayores dificultades, diseñando a partir de e~ 

to una propuesta que sea presentada a ellos para su discu-

si6n y modificaci6n. 

- En la propuesta de evaluaci~n ·curricular ·que se presente de 

be haber flexibilidad retomando las inquietudes y demandas 

del grupo para ir conformando el programa de evaluación cu

rricular. 

- Es necesario que las personas que inicien un proceso de ev_! 

luaci6n sean suscep~ibles a los problemas, ~ue sean abier-

tos para poder superar o desechar la propuesta con el objeto 

de hacer una acorde a las necesidades. 

- La metodolog~a que se propone para cada elemento sugerido a 

revisar no es. la única manera de realizarlo, pues en los 

equipos de trabajo se pueden proponer diferentes formas. 

De los instrumentos presentados para revisar algunos eleme! 

tos, los que han sido utilizados -con.algunas modificacio-

nes- san "El Perfil Profesional: Alcances y limitacione~ en 

13'4 
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la formaci6n profesional"¡ Tabla de Especificaciones¡ "Ta- -

ller de evaluaci~n de planes de estudio"; Matriz. de Rela- -

ci~n Contenido-actividades; Criterios utilizados en el pro

ceso de evaluaci6n del aprendizaje¡ T~cnicas e instrumentos 

que auxilian en el proceso de evaluaci~n del aprendizaje; y 

Propuesta metodol~gica para el establecimiento de relacio-

·nes congruentes e incong·ruentes de las materias de un plan 

de estudios. 

- La participaci6n de los profesores siempre representa un r~ 

to para la realizaci6n del proceso de evaluaci6n debido a 

las resistencias que se presentan. Para ello se tiene que -

apelar al compromiso con el trabajo, 'derivado de los prob~~ 

.mas que los profesores enfrentan para consolidar el progra-

ma. 

- La. participaci6n'de los profesores debe considerar adminis

trativamente. la descarga de horas.para realizar este traba

jo, a·clarando que su inserci~n ser~ en el proceso de evalu! 

ci~n curricular, el nivel de participaci6n y el tiempo re-

querido. 

- La forma en la cual se va obteniendo la informad6n debe 

ser sistem~tica para conformar un informe de los resultádos 

y puedan ser conocidos por todos los "agentes universitar.ios'~ 
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que participen. Además este es el inicio del proceso de - -

Reestructuraci6n y puede ser retomada la inforrnaci6n obteni 

da para las siguientes etapas, 

Es importante contar con informaciones peri6dicas que permi 

tan vislumbrar los alcances y limitaéiones que cada grupo -

va encontrando en su análisis. Esto permite a los grupos de 

trabajo, una visi6n global del proceso y adem~s establecer 

vínculos entre los datos obtenidos de los diferentes elemen 

tos analizados. 

- En la evaluaci6n curricular debido a que confluyen múltiples 

factores como son el acad~mico, administrativo, político, -

econ~mico, intereses individuales, intereses grupales con -

orientaciones específicas, etc, y.con implicaciones varia-

das, se debe trabajar con enfoques y alternativas que pro-

pici~n la participaci6n, de tal forma que lo que se este r! 

visando adquiera sentido. 

- Bl modelo se·presenta de manera muy general, con bases y -

elementos que en el proceso de' evaluaci~n curricular tienen 

una incidencia. Si~ embargo, no es concluyente y puede y d! 

be ser reestructurado para la e.valuaci6n del plan de estu-

dios que se.requiera. 
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A N E X O No. 

PRESBNTACION. 

El cuestionario que se presenta a continuación -

tiene la finalidad de obtener datos acerca del desempeño pr~ 

fesional en el lugar donde se desarrolla su trabajo. 

Estos datos ayudarán para conocer cuáles son los 

problemas enfrentados en el trabajo y como habría que ayudar 

a solventarlos mediante diferentes estrategias 

Lee cuidadosamente cada una de las preguntas for 

muladas y contesta verazmente. 

G R A,C I A S 



DESEMPE~O PROFESIONAL EN EL AREA 
LABORAL 

Cuestionario No. 

Fecha en que se contesto el Cuestionario 

INTRUCCIONES: Contesta con letra de molde lo que a continua-
ción se te pide. 

l. DATOS GENERALES 

Nombre 
------------------~-~-~~ 

Sexo 
--~~~~--~ 

Edad en afios cumplidos _______ Teléfono _____ _ 

Domicilio de Trabajº----------------~ 
Teléfono _____ _ 

INSTRUCCIONES: Señala con una X en el paréntesis lo que a con 
tinuación se te pide. 

II. NIVEL ACADEMICO 

( ) Estudios Incompletos 
( ) Pasante 
( ) Licencia tura 
( ·) Especialización 
( ) Maestria 
( ) Doctorado 
( ) Otro 

Especifique 



Lugar dónde realizó sus estudios 

( ) Distrito Federal 
( ) Interior de la RepGblica 
( ) Extranjero 
( ) Otros 

Institución dónde realizó sus estudios 

e ) U.N.A.M 
( ) U.A.M 
( ) I.P.N 
( ) Particular ¿Cuál? 
( ) Otro 

III. APRECIACION SOBRE SU FORMACION PROFESIONAL 

En relaci6n a su formaci6n profesional usted considera -
que esta es: 

( ) Completa 
( ) Moderadamente completa 
( ) Deficiente 

e ) Muy deficiente 



INTRUCCIONES: Coloque en el par6ntesis de cada uno de los • -
siguientes aspectos de la institución dónde re~ 
liz6 sus estudios, el número que considere ud. 
de la siguien~e escala. 

E S C A L A 

1. Excelente 
2. Bueno 
3. Regular 

4. Malo 
s. P6simo 
6, No lo conoce 

ASPECTOS DE LA INSTITUCION 

( ) Organización Acad6mica 
( ) Sistema de Ensefianza · 
( ) Plan de Estudios 

e ) Sistema de Evaluación · 
( ) Nivel Académico de los Profesores 
( ) Organización Administrativa 
( ) Recursos Materiales de Apoyo 
( ) Actividades Culturales 

IV. CONDICIONES LABORALES 
V 

INSTRUCCIONES: Utilice una X para sefialar la opción que consi 
dere correcta. 

Para su incorporación profesional al mercado de trabajo ¿Se · 
le han presentado obst§culos? 

SI NO 

~' . 

. :: 



Si su respuesta es afirmativa ¿Cuál ha sido el principal obs 
táculo que se le ha presentado? 

( ) Preparación del área deficiente 
( ) Contratación econ6micamente improductiva 
( ) Profesi6n poco conocida 
( ) Invasión del Campo Profesional por otros profesio

nales. 
( Saturaci6n del Campo de Trabajo 
( Otro 

Si actualmente no se encuentra trabajando dentro de su -
área ¿Cuál es la causa de ello? 

Si contesto a la pregunta anterior NO es necesario que -
continue respondiendo a este cuestionario GRACIAS por su 
colaboración. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X en el paréntesis si actual-
mente trabaja en el área ¿Qué factor decidió 
principalmente la obtención de su (s) empleo 
(s). 

( ) Relaciones Sociales 
( ) Examen de Selección 
( ) Currículum Académico 
( ) Experiencia Profesional 
( ) Otro 

Especifique 

. ,,: 

'·· 
'· 



Tipo de Nombramiento con que labora 
Tipo de Contratación 

( ) Bventual 
( ) Interino 
( ) !Je base o Definitivo 
( ) De confianza 
( ) Otro 

Especifique 

V. CONOCIMIENTOS DEL AREA Y DBSEMPERO PROFESIONAL 

INTRUCCIONES: Escriba con letra clara en las líneas colocadas 
para ello lo que a continuaci6n se le pide. 

¿Cuáles considera usted que son los conocimientos mínimos 
necesarios que debe manejar el profesional de esta área? 

En las actividades profesionales que realiza actualmente 
¿Ha aplicado los conocimientos que obtuvo durante sus es
tudios? 

SI· NO 



~INSTRUCCIONES: Utilice una X para sefialar la opción elegida 

ii. 

-:. ,. 
,~',' 

; 
f 
"'·· 

\'·· 

¿Cuáles son las asignaturas cursadas durante la carrera 
que le han aportado mayores elementos para el desempefio 
de sus actividades profesionales actuales? 

( Se pueden incluir las materias del plan.) 

Tipo de práctica profesional actual 

( ) Privada ( ) Institucional 

La actividad profesional que realiza es:(P.ej. para Med! 
cina). 

( ) Medicina Preventiva 
( ) Consulta Externa 
( ) Urgencias 
( ) Hospitalización de Medicina General 
( ) Hospitalización de Especial ida des 
( ) Otras 

Especifique 

iNsTRUCCIONES: Escriba con letra clara en las líneas coloca-
-¿ 

das para ello lo que a continuación se le pide 
' 
t 

¿Cuáles son las principales t6cnicas y procedimientos que 
;~ ud; emplea en su trabajo de ~cuerdo a su especialidad? 



Qué instrumentos y equipo son los que más comunmente uti 
liza, 

Cuáles son los principales problemas a que se enfrenta -
para dar respuesta a las necesidades que plantea la ins
tituci6n. 

Considera usted estar capacitado para proponer alternati 
vas de soluci6n a problemas que se presentan en la insti 
tuci6n en que labora. 

SI NO 

¿Qué asignatura sugeriría usted se incluyerán en el plan 
de estudios para mejorar el desempefio profesional? 



Si ha asistido en los ültimos 3 afios a cursos, conferen-
cias, talleres, simposios que este relacionados con el - -
área, Anote el nombre y duraci6n en horas de los mismos. 

Si ha participado como ponente en cursos, conferencias, -
simposios, talleres etc. Anote el nombre de la ponencia, 
tipo de evento fecha y lugar. 

En qué área considera requiere capacitación para mejorar 
su práctica profesional. 



VI. DEMANDA LABORAL 

INSTRUCCIONES: Coloque una X para señalar la opci6n elegida. 

En el medio de trabajo en el que se desenvuelve como - ·
considera la demanda de servicios profesionales del Lic. 
en X en relación con la oferta. 

( ) Mayor 
( ) Igual 
( ) Menor 

En el campo y nivel de trabajo en los que se desenvuel-
ve ¿C6mo considera los ingresos que percibe el Lic. en -
X, en comparaci6n con los de otros profesionales? 

( ) Mayores 
( ) Iguales 
( ) Menores 

En su trayectoria laboral como Lic. X ¿Qué aspectos de -
su vida se han visto favorecidos? (Numere las opciones -
en orden crecientem asignado el No. 1 a la de mayor fa-
vorecimiento). 

( ) Económico 

e ) Social 
( ) Cultural 
( ) Científico-Técnico 
( ) Emocional 
( ) Ninguno 

¿Considera usted suficiente el número de profesionales 
del área para cubrir las necesidades de la instituci6n -
donde trabaja? 

SI NO 



En el medio de trabajo en el que se desenvuelve ¿Cómo 
considera la movilidad ocupacional del Lic. en X, en 
relación con la de otros profesionales. 

e Estacionario 

~ ) Ascendente 

e ) Ascendente lento 

e ) Ascendente rápido 
( ) Sujeta a contingencias 

Se agradece su colaboración brindada al contestar 
este cuestionario asi como la veracidad de sus respuestas. 

A T E N T A M E N T E 



ANEXO No. Z 

El Perfil Profesional: Alcances y limitaciones en la 
formación profesional. 

Una encuesta para ser aplicada a una muestra repre-
sentativa de profesores que dan servicio a la carrera de to-
dos los semestres: 

1.- ¿Qué tipo de actividades se promueven a lo largo del se-
mestre? 

2.- ¿se llevan a cabo los dos tipos de actividades u otras? 
¿Cuáles? 

3.- ¿Considera suficientes el tiempo y recursos para llevar-
las a cabo? 

4.- ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en su im- -
plantación? 

S.- ¿Son suficientes '.las actividades para lograr la funci6n -
profesional? 

SI NO. 
POR QUE 

6.- ¿Es necesario considerar otro tipo de actividades? 

SI 
CUALES 

NO 

7.- ¿Qué tipo de actividad profesional es la que predomina y 
por qué? 

8.- ¿A partir de las actividades desarrolladas qué funciones 
profesionales es capaz de desarrollar el estudiante una -
vez terminado el semestre? 

9.- ¿Las funciones profesionales capacitan al alumno para de
sarrollarse en las Areas de trabajo? 



10.- ¿Cuáles son las áreas de trabajo donde más frecuentemente 
se desempefia el alumno? 

11.- ¿Cuál es el tipo de práctica desarrollada por los alumnos 
en las áreas de trabajo? 

12.- ¿Es congruente la formación profesional con los requeri-
mientos de la práctica profesional? 

13.• ¿Qué tipos de funciones profesionales sería necesario in
. cluir en el semestre para ayudar a un mejor desempefio pr~ 

fesional? 

14.- ¿Cuál es la factibilidad de incluir esas funciones profe
sionales de acuerdo a tiempo, recursos, etc.? 

'. 
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A N E X O No. 4 

"TALLER DE EVALUACION DE PLANES DE ESTUDIO" 
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OBJETIVOS GENERALES: 

1.- Conte~tualizar la problemdtica de la evaluaci6n de planes de 

estudio en la Educaci6n Superior. 

2.- Analizar la metodología propuesta para evaluar los conteni-

dos, actividades y criterios de evaluaci6n del aprendizaje. 

3.- Aplicar la metodolog1'.a de evaluaci6n del plan de estudios a 

la carrera en cuesti6n. 



' ~ 
i\t:'l'J\'IJJ1\IJES y R!l, ' 011.IJ:'l'IVOS 1 OllSllRVACCONf"'l l'i\lfl' 1 CUl.1\IUJS CONTENtnO T.EMA'I' 1 C:I) (;lJJISOS. DIULIOC.!11\f.IA 

• Integrar las expec· 
tat!vas del taller 
con las expectati-· 
vas de los partici• 

i 
pantes, 

' 
- Ejercicio de inte-• PRIETO rocro 

gracidn grupal, : Manual de t&:nicas 
d1d4cticas 1JFlllBA, 

- Presentacl6n de PB!. 
ticipantes y conduS. 
tores (expectati- -
vas), 

Presentactl!n de la -• Carta Descriptiva 
carta descriptiva. 

Investigacid¡i grupal 
de las expectativas a 
través de observacio-
nes y c<nentarios , 

Identificar algunas •• - Propuesta y consideraciones Bxposici6n por parte GJ.AZM.\N, Raquel e 
experiencias prácticas acerca del diseno de planes de los conductores. IBARJllLA, Maria 
que so han tenido acer de estudio. Disellos de Planes 
ca del disefto de pla-':' de .Estudio ~'l>bdelo 
nos de estudio. - Experiencia de la propuesta r Realidad eurricu 

lar'' DIE octubre,-

An4lisis hlst6rico del 
- Diferencia entre plan de e!. 1983. 

tudios y realidad curricu--
plan de estudios. lar. 

- Resella hist6rica del plan Lectura y comentarios 



1 

. llll.ll· l'IVO'i ,\Cl ! \' l llilll!:S y RJ1 i 
l'·ll<'i 1 ClJl.i\IU!S COSIUNIDO THMATICO l:UllSOS. ll!lll.IUGlti\Jlli\ i OllSllllVAC 1 o.~i:s 

1 
- Propuesta motodoll!glca 

1 

Analizar la propuesta - Lectura previa BELLIOO, Cas tallos ¡ 
para el establecilllien- - Expos:lcil!n y PEREYRA, M:lnroy J 
to de relaciones con- - Silvia B. 
gruentes e incongn.ien- - Aclaracil!n de dudas 

~sta metodol6 tes, y comentarios, gica para ol esta-¡ 
blecimiento de Re· 
ladones Congruen-1 
tes en el Plan de 
Estudios. 

ANEXO ID. 8 

Anlilisis de las estruc - Estrocturas conceptuales de - Discus16n en grupo Propuesta para es- Se obtiene cua-
turas conceptuales par las materias y matriz COlll·· por 4reas y llenado tablecimiento do dro de Relacio-
áreas. pleJlle1ltaria Anexo No. 4 de relaciones Con-- Rel. Congruentes e nes por área. 

gruentes e Incon- - Incongruentes. 
gruentes y un secre . tario tomarll nota :-
acerca del análisis 
realizado obtenien-
do conclusiones. 

Anlilisis de las estruc - Estructuras conceptuales -- Discudl!n en grupo -- Se obtiene cua-
turas conceptuales deI del plan de estudios. con representantes de dro do P.elncio-
plan de estudios. cada drea, 'llenando - nes del Plan de 

el cuadro de Relacio- Estudios. . nes y un secretario -
que tomará nota acer-
ca de los análisis --
realizados del plan. 



,. 
1 

011.l l!T 1 VOS 
l'i\lrr LCULARES 

Ubicar la propuesta • 
de Bvaluaci6n de Pla· 
nes de Estudio en el 
Programa General· de -
Bvaluaci6n Acad6mica. 

Identificar los c~-
nentes de la Propuesta 
de Congruencia Intema 
en especial el estudio 
de los contenidos del 
plan de estudios. 

Anlllizar la prapuesta 
de ondlisis de conteni 
do a través de estnic:: 
turas conceptuales. 

Diseftar las estructu-
ras conceptuales de • 
cada ima de las mate-
rias del plan de estu 
dios. -

CO~TEN 1110 TJNA'f 1 C:O 

· Programa General de Bvalua· 
ci6n con sus S proyectos, 

• Evaluaci6n de los c:anteni·· 
dos temdticos-actividades. 

• Metodologla para diseno de 
Estructuras Conceptuales. 

· Progrruna de la materia 

1\C'f 1 V l DAllílS y R!l, l OUSllRVACION11S . CUllSOS, Bllll.JOGRAFIA 
i 

l 
- llxposici6n por par- BBLLIOO, Castllflos 

te del conductor, Ma. B. et, al. Po 
~ Acetatos y Retrop~ nencia Programa:-

General de Bvalua yectoT •• éi6n Ac:ad6mica di 
- Preg¡.11tas y comenta la ENBP·zAAAooZA. 

rios. - 1984. 

ALVARAOO Rodrl- -
guez Ma. B. et, • 
al. Programa Gene 
ral de Bvaluacióñ 
Acad6nica. 

- Lectura Individual PEREYRA t.tmroy -· 
- Discusidndiriglda Silvia E. ''Bvalua 

ci6n de los conte 
nidos teúticos--
actividades en 
Evaluaci6n de la 
Cr.11gniencia Inter· 
na. 

• Lectura y Discusi6n Metodol!1g!a · para 
y presentaci6n de • el andlisis de los 
ejenplos, contenidos tooiá-

ticos·actividades 

- Realizaci6n de la -
estnictura concep--
tual y llenado de -
la 111atriz complemen 
taria (trabajo indI 
vidual). -



\11\.JL 11 VO:i 
1'/\11'1' 1 ClJl.1\lll!S 

Elaboraci<ln de un in--
fonne de las Relacio--
nes Congruentes e In--
congruentes del Plan • 
de Estudios. 

Blaborar el Mapa T~-
tico del Plan de Bstu-
dios. 

Identificar la concep-
ci6n do ovaluaci6n del 
aprendizaje que utili-
za en su pr4ct!ca do--
cento, 

Revisar la congruencia 
del Porf il Profesional 
con los contenidos y • 
criterios de evalua· -
ci6n'. 

C:O:fl' liN 1 llll .TH~lt\T 1 t:J 

- An4lisis por Area y análi--
sis del Plan de Estudios. 

- Estructuras conceptuales 

• Evaluaci6n como Medici6n --
Juicio de expertos. 

Collll comprobaci6n entre resul 
tados y objetivos. -
M:ldelo C.I.P.P. 

- Conclusiones de las Relacio 
nes Congruentes. e Incmgrum 
tes. -

• Cuadros de Criterios y T~-
nicas e Instrunentos. 

• Listado de Funciones, 

1\CT 1 \' 1 :JAJJB~: Y Rg 
f:unsos. TI TllJ. I OCllAP lA ' illlSJ!llVACIO:-IES 

Representantes de - • 
Area elaborarlln el in 
fome final en base i 
las conclusiones de .., 
área y de Plan de Es-
tudios. 

Estructuras concept1J! 
les por materia. 
Lllpices, plUJOOnos , re 
gla, compás y fonnato 
para llenar, 

Lectura individual 
Comentarios 
Llenado de cuadros 

Bn equipos por 4rea -
establecer la congrue~ 
cia entre los elemen-· 
tos que se revisan, re 
dactando un informe, 

i 

1 
1 ¡ 

l 

1 
' ' j 
1 

Criterios para la¡¡' 
Evaluaci6n del -• , 
Aprendizaje, hle· 
xo 6 y Anexo 7. 

Cuadros de crite·· 
rios y técnicas e 
inst1U110ntos. 

.. 



ANEXO No, 5 
MATRIZ DE RBLACION CONTENIDO • ACTIVIDADES 

Carrera. _____________ _ Depto. ________ _ 
Sección-----------' 

Semestre _________ _ M6dulo o Materia _________________________ _ 

. 
Congruencia del Inclusividad del Congruencia del con Relación del conte· Relación del conte· 
contenido de a· contenido de acuer· tenido con materias nido con el conteni nido de la materia 
cuerdo nl avan- do a la formación simultáneas en el • do de materias ant! con el contertido de 
ce de la disci· profesional plan. cedentes. materias secuentes. 
plinn. 



Repetici6n.de contenidos 
con otras materias y don 
de se sugiere ubicarlos-

Ausencia de contenidos 
importantes para la for
maci6n del estudiante 

Ubicaci6n id6nea del con- Propuesta de.modificaci6n 
tenido de la materia de ubicaci6n y justifica

ci6n 

. ' 
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Factibilidad de 
Resultados en cuanto al Problemas presentados Criterios utilizados 

rcalüarlas proceso ensel\anza· a pre!!_ y alternativas de SO• para evaluar a los . dizaje. luci6n. alumnos . 
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Técnicas e instrumentos más 
comúnmente utilizados O B S E R V A C 

" 

O N B S 



CRITERIOS UTILIZADOS EN EL CONGRUENCIA ENTRE CONTENIDOS 
PROCESO DB EVALUACION DEL SEMESTRE Y CRITERIOS UTILIZADOS, OBSERVACIONES 
APRENDIZAJE. 

1. Para aprobar la teorla 
1. 1 Asistencia 
1.2 P11rticipaci6n 

1.2.1 Individual 
1.2.z Grupal 
1.Z.3 En Seminarios 

1.3 Presentación de trabajos 
(rer,rtes, cuestionarios, info!. 
mes • 

1. 4 calificaci6n inmima en exámenes 
parciales. 

1.s Aprobaci6n de todas las unida-· 
des del curso. 

1.6 calificaci6n por parte del pro-
fesor sin basarse en otros ele· 
mentos. 

1.7 calificaci6n m!nimn del examen 
te6rico·prActico. 

1.s Otros. 

2. Para aprobar la practica 
2.1 Asistencia 
Z.2 Participaci6n 

Z.Z.1 Individual 
2.2.Z Grupal 

2 .3 Presentnci6n de trabajos 
'(rer,rtes, cuestionarios, in fo! 
mes • 

2.4 Calificaci6n m!ninaa en exdmenes 
2.S Aprobaci6n de todas las unida-· 

des del curso. 
2.6 Calificaci6n por parte del pro· 

fesor sin basarse en otros ele· 
mcntos. 

Z.7 calificaci6n mtnimn en el exa·· 
men te6rico-práctico. 

2.8 Entrega del reporte de prftcti-· 
cas. : 

2.9 Otros 

~ .. 



·' 
CRITERIOS·UTILIZADOS EN EL CONGRUENCIA ENTRE CONTENIDOS 
PROCESO DB EVALUACION DEL SBMESTRB Y CRITERIOS·UTILIZADOS. OBSERVACIONES 
APRENDIZAJE. 

3. Para exentar 
3.1 Pranedio mfnimo de calific! 

cil5n en exámenes. 
3.2 Promedio minimo de diferen· 

tes actividades en el curso · . 
3,3 Asistencia 
3.4 Participaci6n 
3.5 Otros. 

4. Para·presentar exlimenes ordina· 
rios. 
4.1 Promedio 'minimo de califica 

ci15n en exámenes. -
4.2 Promedio mínimo de dlferen· 

'tes actividades en el curso 
4. 3 Asistencias 
4.4 Participaci6n 
4.5 Otros. 

'• 

s. Para presentar exlimenes extrao!:, 
dinarios. 
5.1 Los alllllllOS que se inscri·· 

ben en el curso y no lo • • 
acreditaron por ninguno de .. 

" los siguientes mecanismos: 
5,1.1 Ejercicios y prlicti·· 

" cas de campo obligatQ. 
ríos. 

5.1.2 Trabajos obligatorios 
5.1.3 Bximeiles Ordinarios 

5,2 Los al111110S r hayan pre·· 
· sentado m4s dos lllllterias 

por sC11e1tre no tienen der! 
cho a presentar un tercer • 
extraordinario si no ha si• 
do autorizado. 



A N B X O rl), 7 

·1 
TECNICAS E INSTRUMENTOS QUE CONGRUENCIA ENTRE CONTBNIDOS 
AUXILIAN EN EL PROCESO DE SEMESTRE Y TECNICAS E INSTRUMBNTOS OBSERVACIONES 
BVALUACION DBL APRENDIZAJE. UTILIZADOS. 

1. Teorta 
1. 1 Ex4menes Bscritos 

1. 1. 1 Respuesta Estructurada 
1.1.z Respuesta no estructurada 
1.1.3 Soluci6n de Problemas 

1.2 Exilmenes orales 
1. 3 Examen te6rico-pr4ctico 
1.4 Exposici6n por equipo ' 
1.s Interrogatorio 
1. 6 Observaci6n 
1.7 Lista de Cotejo 
1.8 Escalas 
1.9 Registro Anecd6tico 

1,10 Elaboraci6n de proyectos 
1. 11 Blaboraci6n de trabajos 
1.12 Controles de lectura 
1.13 No se definen t~cnicas ni instru 

llllntos, ' -
1. 14 Otros 

Z. Prlictica 
Z.1 ~campo 

Z. 1 , 1 Interrogatorio 
z.1.2 Observaci6n 
z.1;3 Lista de Cotejo 
.z . 1. 4 Escalas 
z.1.s Registro Anecd6tico 
Z.1.6 Reporte o Infonne 
Z; 1. 7 Exllll!Cn Escrito 

2.1.7.1 Respuesta estruct!!. 
rada. 

2.1.7.2 Respuesta no es- -
tructurada. 

2.1.7.3 Soluci6n de ProblJl. 
mas. 



TECNICAS B INSTRUMENTOS QUB CONGRUENCIA ENTRE CONTENIDOS 
AUXILIAN BN EL PROCESO DE SEMBSTRB Y TECNICAS E INSTRUMENTOS OBSERVACIONES 
EVALUACION DBL APRENDIZAJE, UTILIZADOS, 

2.1.8 Examen Oral 
2, 1. 9 Trabajos 

2.1.10 Seminario 
2. 1 • 11 Reporte Descriptivo . 

' 

' 
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Para establecer este tipo de Relaciones en un Plan de 
Estudios, necesitan contar cada uno de los docentes con la si
guiente informaci6n: 

1.- Estructuras Conceptuales Sintéticas de las materias del 
plan de estudios. 

2.- Matríz Complementaria."Relaci6n Contenido-Actividades" 
3.- Programa o Carta Descriptiva de las Materias. 
4.- Participar en las exposiciones_ del contenido por materia y 

por área del plan de estudios. 

Las relaciones que se establezcan serán en tres niv~ 
les y son: 

En el ler. nivel se hará por semestre partiendo de la 
informaci6n de las exposiciones de los profesores del conteni
do por materia llenando el Cuadro de Relaciones que para ese -
efecto se tie~e. Ver ejemplo Cuadro de Relaci6n por semestre -· 
al final del presente documento. 

Para el 2o. nivel se hará por área para lo cual es n! 
cesario contar con la informaci6n de la exposici6n de los pro
fesores del contenido de su materia, además de elaborar un CU! 

dro donde se establezca esta relación por área y se realice de 
manera conjunta por los docentes, el llenado del cuadro corres 
pondiente. 

Para el 3er. nivel corresp~nde el análisis global de 
las materias o m6dulos que confirman el plan de estudios el -
cual se realizará a partir de los datos anteriores y a través 
de una comisi6n que represente a cada una de las materias y -

áreas del plan de estudios. 



A continuaci6n ~e proponen las siguientes categorías 
que contribuyen a especificar el tipo de relaci6n congruente 
e incongruente. 

Relaciones Congruentes 

Se marcará con el número l. 

SE PRESENTA RELACION O APOYO 

Hay una continuidad, complementaci6n o integraci6n 
de los contenidos de una materia con los de otra. 

Cohtinuidad: 

Complementa
ci6n: 

Integraci6n: 

Prolongaci6n, lo que se continua empezado por 
otro. 

Hacer una cosa completa entera, íntegra que 
tiene todos los elementos necesarios. 

Fusi6n, componer un·todo con sus partes. 

Se marcará con el número 2 

SE PRESENTA RELACION O APOYO PARCIAL 

Hay relaci6n, continuidad, complementaci6n o integr! 
ci6n de los contenidos de una materia con los de otra, pero -
6sta es media, no del todo. Solo se requiere una parte de los 
contenidos vistos anteriormente. 

Relaciones Incongruentes 

Se marcará con el náinero 3 

SE PRESENTA UNA RELACION O APOYO POTENCIAL 

; ,¡ 



Se abordan contenidos temáticos similares pero no se 
hace explícita la relaci6n que se da entre ellos. 

Se marcará con el número 4 

NO SE PRESENTA NINGUNA RELACION O APOYO, LA CUAL DEBERIA DARSE 

Es importante mencionar que s6io se considera que 
existe una relaci6n incongruente entre dos materias cuando és
ta debería de darse y no se da •. 

Se marcará con un gui6n (-) 

CUANDO NO HAY RELACION Y NO DEBE DARSE 

Esto es cuando.la misma organizaci6n 16gica del con-
tenido no indica que hay una relaci6n y esta no necesariamente 

·'! tiene que darse . 

Las relaciones se harán en los cuadros que se mencio
~ naron anteriormente en los tres niveles especificados. 



Paralelamente al establecer relaciones de tipo con
gruente o incongruente en los tres niveles sfielados, cada qul 
po procederá a fundamentar brevemente.porque lo considera así 
en las hojas diseñadas para tal efecto y que a continuaci6n -

se presentan: 

RELACIONES CONGRUENTES FUNDAMENTACION 

RELACIONES INCONGRUENTES FUNDAMENTACION 

. '¡ 



En caso de que el equipo sugiera propuestas iniciales 
de cambio para el plan de estudios, éstas tambi~n deber~n fund~ 
mentarse en el formato elaborado para tal prop6sito. 

PROPUESTAS INICIALES FUN DAMENTACION 
DE CAMBIO 

..... ' ... 

una vez que se haya registrado las relaciones entre - · 
1ª5 ·materias en el cuadro de Relaciones y se hayan fundamentado 
~stas brevemente se proceder~ a graficarlas en el mapa tem!ti-
co, para lo cual se propone la siguiente simbologta: 

Relaciones Conqruentes: 

~· ------) En el caso en que una matel'ia es apoyada o apoya a otra 
t y ~sta confirma dicho apoyo o relaci6n en cuanto a --
.. 
~i. contenidos. i: 
\!!' 

\\. 
!".'· 
·~~ 

\t 
'iJ 
~,.: 
lli; 
t;,. 
~ 

\1 a 



Relaciones Incongruentes: 

Cuando una materia dice ser apoyada o apoyar a otra 
y ésta no confirma dicho apoyo o relaci6n en cuanto 
a contenidos. 

Para los mapas temáticos se utilizan las flechas an 
tes sefialadas sin especificar las categorías de congruentes e 
incongruentes para no complicar la elaboraci6n de los mapas. 

A continuaci6n se presentan los Mapas Temáticos que 
se elaboraron en el Informe sobre la evaluaci6n de la Con- -
gruencia Interna del plan de estudios de Biología: 

. '''· 
,'.J 

. . ! 



JUPA !~00 DE RELACIOBES CONGRUEN!l!ES 

:''.'" 

\j, 



!UPA !l!EHATICO DE RELACIOBES INCONGRUEN'l!ES 

... 
1 

1 ... 
1 

• 1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
J 

+-. • 
11 1:· 

• 1 o •••••• 1. 



T'cnlcn~ 
üi.1Ju~twlcs 

l'alldaz 

EJBMPLO.ESTRUCTURA·CONCBP.TUAL 
_______ .. 1•11111(,., .. ¡..,,¡,, Jcl _________ ..,. 

rrciblolNI 

~ffnlcldn 

l!l:t>orto1 

Cllllflabllldad 

)lftoda 
Clcntrílco 

Exporl111tntAcf6n llP------

PIOOWI\ 
:lor •. S-stnt 80·1 

.IW..lo 1 
Ol>servacldn, Medlcl& y Aeglttro 

Area llttocbHlsk• 
Socorro O:lllt re ras 

Clue tcdrlca 
S.•mln:1rh• 
Stsl~n 8lblln 
ga·Jnca, -

'•,. 

·'' 

ANEXO NO. 9 
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