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INTRODUCCION 

El objetivo del presente trabajo es proporcionar los funda-

mentos teóricos que permitan llevar a cabo el Anál isi1:1 Externo de 

la Carrera de Lengua y Literatura Modernas ( Letras Inglesas ) • 

En tesis presentada recientemente ya se ha analizado, entre otros 

a_spe,ctos_, 1a parte interna del currículo de la carrera de Lengua y 

·Literatura. Modernas ( Letras Inglesas ) de la U.N.A.M. desde un 

punto:de vista: " puramente critico documental 11
•

1 Por consiguiente, 

el tema aqu! suscrito viene a ser la segunda etapa del análisis 

curricular interno estudiado en la tesis ci taaa. 

El análisis curricular externo consiste en una labor de campo 

mediante la cual. se obtiene informaci6n directa, de individuos 

previamente seleccionados, acerca de los elementos internos y meter-

nos que conforman el currículo. Sin embargo, la realización de dicha 

laoor implica todo un proceso en el que se distinguen dos etapas: 

la teórica y la práctica. En la primera se proponen las bases 

teórico-metodológicas para llevar a cabo la labor de campo mencionada, 

y en la segunda, se ponen en práctica los conceptos teóricos propues-

tos. 

Por lo anterior, la tesis que aqu! se presenta sólo cubre los 

aspectos de la etapa teórica, de por si muy compleja, dado que: (1) 

1 El:fuardo Guízar i\lvarez. La carrera de Lerqua y Literatura Modernas (Letras In
glesas) de la U.N .A.M.: SU Historia y EVoluci6n, tesis, Fac.de Filosofía y Le
tras, México, t.N:V-1, 1987, p. iii (introducción). 
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supone toda una labor do investigar.i6n en la que, primeramente,d~ 

ben proporcionarse los conceptos te6ricos existentes en materia 

curricular (Capitulo I ); (2) hay qua delimitar el tipo de pobl~ 

ci6n que interviene en el análisis externo del curr!culo, espec!

ficamente de la carrera de Letras Inglesas, indicando cuales son 

los factores internos y externos que se deben estudiar de acuerdo 

al tipo de poblaci6n de que se trate (Capitulo II ): y (3) debe 

de indicarse el proceso para efectuar un análisis curricular ex

terno, incluyendo algunos modelos de instrumentos que podr!an uti

lizarse para recopilar la informaci6n requerida Capitulo III ) • 

En resumen, la etapa te6rica brinda a::. "·"-'~..:L.i.a.¡ ••<=..:~sario para la 

realizaci6n del análisis curricular externo. 

Por lo arriba citado, la estructura de este trabajo es la 

siguiente: en el primer capitulo se dof inen los conceptos de too

r!a y curr!culo, as! como los tipos de curr!culo que hay y las fa

ses en que éste se desarrolla; posteriormente, se mencionan los 

dos tipos de análisis curricular que existen: el interno y el 

externo; y, por último, se definen los elementos internos y externos 

que conforman el currículo. 

En cuanto al análisis curricular externo ( Cap. I ) se estu

dian aspectos relativos a las personas encargadas de realizar el 

análisis, frecuencia y lugar donde debe realizarse, as! como el 

proceso para efectuar un análisis externo del curr!culo de la 

carrera de Lengua y Liter'atura Moderna::; ( Letra::; Inglesas ) • 



En el Capítulo II, se señala la función del análisis curricu

lar externo y la enorme influencia que ejerce la realidad curricu

lar en la que se encuentran inmersos los elementos externos. Des

pués, se delimitan y estudian uno a uno los elementos externos con 

base en cuatro figuras que desempeñan un importante papel dentro 

del plan de estudios: el alumno, el docente, la instituci6n educa

tiva y el contexto social, económico, político e histórico. Por 

!iltimo ( Cap. III ) se explica paso por paso el proceso para lle

var a cabo el análisis externo de la carrera aludida. Seguidame~ 

te, se habla de los tipos de instrumentos que deben utilizarse en 

un análisis curricular externo, defir.i~ndol~s y cc~~lar.do sus ca

racterísticas. Finalmente, se presentan algunos modelos de instr.)J_ 

mentos que podrían utilizarse, justificando la raz6n de su elec

ci6n o diseño, a manera de propuesta, e indicando el tipo de info~ 

maci6n que se recopila con cada pregunta de dichos instrumentos. 

Resulta evidente que la aplicaci6n de lo propuesto en este 

proyecto contribuiría en mucho a elevar el nivel académico de la 

carrera de Lengua y Literatura Modernas ( Letras Inglesas ) al 

determinar los elementos externos del actual currículo, por trataE 

se de aspectos que, sin estar especificados dentro de los objetivos 

y el contenido del plan de estudios (elementos internos), se 

relacionan directamente con la realidad que lo determina. Sirva 

pues este proyecto como i..n instrument0 dü servicio que propongo a 

la comunidad universitaria. 
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CAPITULO I 

TEORIA DEL CURRICULO 

El estudio de la teoria curricular se inicia en 1926 cuan 

do un comité de especialistas se reuniO para discutir sobre el tema 

"Los fundamentos para la Elaboración del Curriculum•. Sin embargo, 

no es sino hasta las décadas de 1950 y 1960 que aparecen las prime-

ras publicaciones relativas a la teor!a curricular y ésta cobra au-

ge con modelos presentados por autor.es como Hilda Taba y Ralph Ty-

ler, entre otros: 

ESQUEMA No. 1 

1 
1 

R.TYLER 
MODELO PEOAGOGll"O _1¿~f !J.::;:::;: 

1~11~Erm1~~~10J 
ERENQAS/ / , I . 

/ / / 

OBJETll/OS SUGERIDOS 

FILTRO DE: FILOSOFIA 1 (>~=:; 

========== ~ IE OBJETM>S 

_ Fii.IRQ DE PSICOLOGIA y 

OBJETIVOS DEFINIDOS 

SELECCION DE AC1lVIWES 
DE APRENDIZAJE 

MOANIZACl<W DE ACTIVIDADES 
DE APRENDIZAJE 

LREINICIACION DEL CICLO-- , 

OBJETl'I 
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ESQUEMA No. 2 

No obstante, estas aportaciones no llegaron a definir cla 

ramente lo que es una teor1a curricular, pues como se aprecia en m~ 

delos como los anteriores, los estudios realizados en esta materia 

se concertaron básicamente en aspectos relacionados con el diseño y 

modificación del curr1culo, más no en la naturaleza y concepción 

del mismo. Como afirma 1-1. Johnson: 

La mayor1a de especialistas, de los practican 
tes y de los teóricos de la educación, aplica 
dos a la reforma del curr1culo, se han orien= 
tado hacia el perfeccionamiento y no a la com 
prensión; a la acción y a sus resultados, más 
que a la basqueda. 1 

En México existe un interés creciente por el estudio de 

la teor1a curricular. Prueba de ello son las investigaciones de v~ 

rios miembros del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 

(CISE), entre los que destacan, por ejemplo, las de Ma. de Ibarrola 

1 Mauritz Johnson Jr. "La Teor1a del Curr1culo"en, Perfiles Educa
tivos , México-UNAM, 1978, No. 2, p. 13. 
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sol1s y Angel D1az Barriga, autores de innumerables artículos y al

gunos libros sobre planes y programas de estudio. Lo importante de 

este tipo de obras es que han propiciado una concepción mucho más 

compleja del curr:!culo, con lo cual se ha erradicado parcialment<' 

la idea de concebirlo como una simple lista de materias, o confun-

dirlo con el programa de estudios, y se ha establecido que debe COE 

tar con objetivos, además de sujetarse a un mejoramiento continuo -

o c1clico, como cita R. Tyler en su esquema. Dicho mejoramiento se 

logra mediante un análisis curricular que deba tomar en cuenta al 

alumno y a la sociedad, como señala también dicho autor. 

Por lo anteriormente expuesto, el propósito central del 

presente capitulo será, primeramente, esclarecer los conceptos de 

teoría y de currículo para ver despu~s en qué consiste el análisis 

curricular mencionado y del cual se estudiarán aspectos como los tl 

pos de análisis existentes, las personas encargadas de llevarlo a 

cabo, el lugar y frecuencia con que debe real izarse, etc. 

1.1 Definición de Teor:!a. 

Teor1a es "un conocimiento especulativo puramente racio-

nal opuesto a la práctica". 2 En otras palabras, es toda asevera-

ción que se origina en el pensamiento humano ~· se propone para ex-

plicar un fenómeno determinado, o una serie de situaciones, tomando 

como base hechos lógicos y observables. Es muy importante precisar 

? Dicclonari0 Pequofio Laroussc, Barcelona, Ed. Noguer, 1972, p.872 
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bien este término pues, como se verá más adelante, este trabajo cu-

brirá sólo la parte teórica del objeto de estudio. Por ello convie 

ne, para ahondar más en el concepto de teor1a, presentar la definí-

ción que de teor!a propone George Beauchamp: 

Teor1a puede ser definida como el conjunto de 
enunciados relacionados entre si que se encuen
tran acomodados de tal manera que le dan un sen
tido funcional a una serie de hechos. Esta se
rie de enunciados relacionados entre st pueden 
tomar la forma de definiciones, proposiciones, 
deducciones, suposiciones, hechos, postulados, 
hipótesis, generalizaciones, leyes o teoremas. 3 

La suposición aludida confirma la definición del dicciona 

rio además de aportar algo muy interesante: que la teor1a adopta 

formas diversas. Por consiguiente, la teor1a aludida en el encabe-

zado de este trabajo "Análisis Curricular Externo: Fundamentos Te6-

ricos" adoptará la forma de una propuesta basada en estudios cient_! 

fico-racionales, además de que el material propuesto podrá ser obj~ 

to de otro estudio (parte práctica). Por otra parte, para explicar 

los aspectos que se abordan en este capitulo, toma la forma de una 

definición. 

1.2 Definición de Currículo. 

1.2.l Concepto. 

3 George A. Beauchamp, Currículum Theory, E.U.A, The Kagg Press, 
1968, p. 66. "Theory may be defined as a set of related state
ments that are arranged in such a manner as to give functional 
meaning to a series of events. The set of related statemcnts may 
take the form of definitiuns, operationtll con8tructs, assumptions, 
postulates, hypothcses, gencralizations, laws, or theorems." 
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Lo primero que debe hacerse al hablar de currículo es pr~ 

cisar dicho concepto, dado que existen diversas definiciones con 

respecto al "currículo", "curri'.culum" o "plan de estudios", como 

también se le conoce. Estos tres t~rminos se utilizarán indistin

tamente a lo largo de este trabajo por ser sinónimos, pero a conti

nuación se presentan algunas definiciones que brindan un panorama 

más amplio sobre el concepto: 
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ESQUEMA No. 3 

Es una serie estructurada de resultados espe-
rados de aprendizaje que percibe o anticipa 
los resultados de la enseñanza y no establece 
los medios, o sea las actividades, los materia 
les o aun el contenido de la enseñanza que -se 
empleará: para lograrlos; indica qué es lo que 
se desea que los estudiantes aprendan, no lo 
que se espera que hagan. 

Mauritz Johnson Jr. (1978) 

Es el conjunto de actividades de enseñanza y 
aprendizaje, organizados de tal manera que 
conduzcan al profesor y al estudiante al cum 
plimiento de uno o más objetivos espec1ficos 
con fines de capacitación pe~sonal, técnica, 
cient1fica o cultural. 

Henr ique Gle z. Casanova (1978) 

Es aquella instancia educativa que tiene como 
finalidad explicita organizar el conocimiento 

1 disciplinario referido a la práctica profesio 

1 CURRICULO 1 
nal respectiva, la selección de ciertos conte 
nidos, la ausencia de otros, la clasificacióñ 
del conocimiento, etc., reflejan la concepción 

1 de conocimientos, de sociedad, de cultura que 
se tiene, as! como la opción de la práctica 
profesional elegida. 

Galán Giral y Mar1n Méndez(l985) 

Es el conjunto de objetivos de aprendizaje 
operacional izados convenientemente, agrupados 
en unidades funcionales y estructurados de 
tal manera que normen eficientemente las acti 
vidades de enseñanza-aprendizaje, permitan la 
evaluación de todo el proceso de enseñanza y 
que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un 
nivel universitario de dominio de una profe-
si6n. Maria de Ibarrola s. (1978) 

Es el conjunto de asignaturas, exámenes y 
otros requisitos que, aprobados por el Consejo 
t~cnico de las facultades y el Consejo univer-
sitario, aseguren que quien haya cubierto el 
plan de estudios obtenga una preparación suf i-
ciente para garantizar a la sociedad el ejerc,i 
cio eficaz de una profesión. 

Reglamento General de Estudios Técnicos y 
Profesionales: UNAM (1973) 
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Del esquema anterior se deduce que considerar al currícu-

lum como una serie estructurada de resultados esperados de aprendi-

zaje, en la teoría de Mauritz Johnson, es igual a concebir el apre~ 

dizaje como un producto. Por otro lado, se admite que no es el 

plan de estudios el que determina los medios, actividades o materi~ 

les que se utilizarán en un curso d~do, sino el programa de estu

dios, que aun cuando es parte integral del currículo, no constituye 

lo mismo: 

Por programa de estudios nos referimos al conjun 
to de unidades temáticas de estudio, práctica o
ejercicio de una asignatura; qut< .::<11r.plt runcio
nes concretas de información, preparación o 
adiestramiento, en el conjunto de un plan de es
tudios. 4 

Ahora bien, al hacer una correspondencia entre las pala-

bras "organización y fines" que Henrique González Casanova utiliza 

en su definición de plan de estudios encontramos la misma tendencia 

de Johnson y resulta lo siguiente: 

1 M. JOHNSON 1 1 GONZALEZ CASANOVA 1 

SERIE ESTRUCTURADA ORGANIZACION 

RESULTADOS ESPERADOS FINES 

4 Henríque González Casanova, "Sobre Planes y Programas de Estu
dios" en Diseño de Planes de Estudios, México, CISE-UNAM, 1978, 
p. 361. 
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Lo mismo sucede con la definici6n de Ma. Isabel Galán y 

Dora E. Mar!n, quienes afirman que el curr!culo tiene una finalidad 

explicita de organizar -obsérvense nuevamente, las palabras: finali

dad y organizar-. Sin embargo, las autoras señalan un aspecto int~ 

resante, que consiste en reconocer ciertos elementos integrantes 

del curr!culo, a saber, la selecci6n de contenidos y la clasifica

ción de conocimientos (elementos internos), as! como una influencia 

de la sociedad y del medio (elementos externos) . Esto la convierte 

en la definici6n más atinada al vislumbrar la misma concepción que 

se plantea en el presente trabajo. Si se analiza el postulado de 

Ibarrola, cuando afirma que los obj::?tivo!:l del aprendizaje deben ser 

"operacional izados convenientemente, agrupados en unidades funcion.e_ 

les y estructuradas", se concluye que alude a la organización, y, 

cuando dice "que conduzoan a .•• ", está dando la idea de finalidad. 

Por tiltimo, en la definición que establece el Reglamento 

General de Estudios Técnicos y Profesionales de la UNAM, también se 

advierte que la finalidad primordial de un plan de estudios, es ga

rantizar que, al término de sus estudios, el alumno ejerza su prof~ 

si6n de manera eficaz y responsable. 

Sólo falta concebir al aprendizaje como un producto. El 

aprendizaje implica un cambio de conducta en el individuo, el cual 

se da en forma gradual, como parte de un proceso que, dependiendo 

de la capacidad receptora del alumno y de la habilidad transmisora 

del docente, puede ser lento o rápido. Al respecto, Angel D!az Ba-
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rriga señala con acierto que1 "El aprendizaje es un proceso dinlúni-

co cat·acterizado por saltos, retrocesos, parálisis, miedos, deten-

ciones y construcciones, etc. que no puede ser mecanizado". 5 

Por otro lado, profesores de la Escuela Nacional de Estu

dios Profesionales Aragón tambi~n afirman que: "El aprendizaje es 

un proceso constante donde nunca se llega a conocimientos acabados, 

sino a conocimientos que dan cuenta de una realidad". 6 

Con esto se señala que la finalidad o propósito del plan 

de estudios no debe consistir en anticipai ~uuuuctas u comportam1e~ 

tos en el supuesto de que se dará un aprendizaje x. El aprendizaje 

es individual y no todos los hombres poseen la misma capacidad de 

asimilación ni el mismo coeficiente intelectual. Por tanto, el cu-

rr1culo debe contemplar que la formación de profesionistas es una 

intención, más no una aseveración y, por ende, el aprendizaje debe 

ser visto como un proceso y no como un producto. 

Conforme a lo anterior, se concluye que el concepto de c~ 

rr!culo puede concebirse de la siguiente manera: 

5 Angel D!az Barriga, Didáctica y Currtculum, México, Ed. 
Nuevomar, 1986, p. 41. 

6 Ignacio Fernández N. et al., "Algunos Conceptos Claves
del Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Investigación n 

en Memoria del Foro An~lisis del Currículum de la Li
cenciatura en Pedagogía en la ENEP Arag6n, M6xico, UNAM 
1986, p. 125. 



ESQUEMA No. 4 

~ ORG:IZACION. 

~FINALIDAD 
L------· 
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A PRocEsaFj-------------.....~ 
APRENDIZAJE '-..,. 

EN ' 
OBJETIVO EL • i ®""5 i 

AUll'IWO _,, 

"~ PROCESO-~ 

Con lo cual se establece que el concepto de curr!culo es 

la suma de or9anizaci6n y finalidad, cuyo resultado es un objetivo 

que tiene el prop6sito de lograr un aprendizaje en el alumno, el 

cual ee da a travás de un proceso que culmina con la formación del 

profesionista. 

Existen varias tendencias del curr!culo cuya CJOnciOn es 

importante. En la revista venezolana Cuadernos de Educaci6n, un 

grupo de investigadores realizo una compilaci6n muy completa en dO.J! 

de se reOne a la mayor!a de los estudiosos del currículo conforme a 

su ideologia. Esto proporciona una visi6n más amplia sobre casi t2 

das las teor!as referentes al curr!culo1 
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ESQUEMA No. 5 

HUTCHING, BESTOR, BAGLEY, 

,----~ ~. PHENIX, FORO , 

PUGNO, BENTL/I', OEWEY •.• 

BOBBI T , POl'HAM , BAKER , 

---' GAGNA, MAGER , ESTARELLAS 

JOH NSON , M .... 

DIFERENTES 

TENDENCIAS 
DEI. 

CUARICULO 

1 
1 

TASA H. , Me DONALO , 

BEAUCHAMP G ...... 

CASWELL, CAMPBELL, TYLER, 

DOLl., wt:ELER, FOSHAY, 

Ol.IVER, SYl.OR , Al.EXANOE R 

YMcKENZIE 

L SCHWAB, ViEsrBURY, HUE6NER, 

·--·-·--- EISSNER, STENHOUSE, REID 

PINAR Y TANNER .... 

,,./A. COMO ESTRUCTURA 

ORGANIZADA DE 

CONOat.IENTO 

/B. COMO SISTEMA 

TECHOLOGICO a! 

PROOOCCION 

C. COMO PI.AH DE 
INSl'RUCCION 

/O. CX>M0 CONJUNTO DE 

ElCP!RIEHCIAS 
DE APRENDIZAJE 

Conviene aclarar que la agrupación de los estudiosos del 

curr!culo, de acuerdo con su ideología, no implica que sólo apoyen 

una concepción pues, como todo ser humano, los autores poseen la f_! 
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cultad de cambiar de opini6n cuando lo desean o de sustentar diver-

sas posiciones. Tal es el caso de Schwab, quien apoya dos tenden-

cias. 

A continuaci6n se describe en qu~ consiste, segan los com 

piladores, cada una de las tendencias del currículo: 

A.Currículum como Estructura Organizada de Conoci
mientos. - Es concebido como un curso de estudio, 
como un cuerpo organizado de conocimientos que 
se transmiten sistemáticamente en la escuela. 

B.Currículum como Sistema Tecnológico de Produc
ción.- Se reduce a un dcc\!I:\c~t~ dcr.dc se especi
fican los resultados pretendidos en dicho siste
ma de producción. Es por t~nto, el diseño es
tructurado de los resultados pretendidos defini
dos en comportamientos específicos. (Centrado 
en objetivos conductualcs). 

e.currículum como Plan de Instit.uci6n.- Documento 
que planifica el aprelidizaje. •Incluye un amplio 
territorio de objetivos, contenidos, actividades 
y estrategias de evaluaci6n. 

o.currículum corno Conjunto de Experiencias de 
Aprendizaje.- El conjunto de experiencias de 
aprendizaje que los alumnos llevan a cabo bajo 
la orientación de la escuela. Esta tendencia es 
la más conocida y usada tradicionalmente para de 
finir al curriculo. -

E.Currículum como solución de Problemas.- Enfatiza 
el carácter artistico de la enseñanza y la nece
sidad de integrar contenidos y métodos, procesos 
y productos, conocimientos y estrategias metodo
lógicas en un estudio unitario y flexible. Debe 
rá proporcionar bases para planificar, evaluar,-
y justificar el proyecto educativo. Supone, un 
estudio teórico de lo que ocurre en la práctica. 7 

7 J. Schwab. et al., "Las Nuevas Tendencias del Currículo" en~
dernos de Edi:iCacióz:i.Vol. 123-124, Venezuela, 19S:i, p. 5-10. 



Dado su planteamiento, la última propuesta se considera 

la más acertada, pues al proponer la forma de realizar un análisis 

curricular se pretende que, una vez en práctica, se resuelvan va

rios problemas referentes al plan de estudios. Asimismo, e:.it..i ti=1.

dencia presenta un proyecto bastante complejo en el que se enfatiza 

la necesidad de realizar un estudio unitario y flexible capaz de 

adaptarse a todo requerimiento. 

Por su parte, las demás tendencias muestran ciertas defi

ciencias. El curr1culum como Sistema Tecnológico de Producci6n por 

ejemplo, es la tendencia más utilizada actu~1.mPnt:"' !?:!:"é' !a elabo=z.

ciOn de objetivos en planes y programas de estudio. Sin embargo, 

hay quienes opinan, como Angel D!az Barriga, que no es la corriente 

más recomendable pues se basa en objetivos de aprendizaje a nivel 

producto, cuestión que ya se ha discutido. Lo mismo sucede con la 

tendencia (A), que considera la transmisi6n de conocimientos ~orno 

sistemática, lo cual tambi~n da la idea de un aprendizaje mecaniza

do. A su vez, la tendencia (C) concibe al curr!culo solamente como 

el documento escrito que todos conocemos, sin mencionar el trabajo 

de investigaciOn que supone la elaboraci6n o modif icaci6n de dicho 

documento. Por último, la tendencia (D) fue una de las más usadas 

en el pasado, y aun cuando es importante considerar las experien

cias de aprendizaje existen muchos otros aspectos que deben consid~ 

rarse en un curr!culo. As! tenemos que George Beauchamp dlstingue 

tres formas adicionales en cuanto al uso del t~rmino "curr!culo": 
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l. Como documento escrito 

2. Como un sistema 

J. Como campo de estudio 8 

El primero constituye una de las consideraciones con las 

que más se identifica al curr!culo y tiene que ver con la tendencia 

(C). Se trata del plan de estudios que especifica las materias, 

créditos y duración de un cut"so (curr!culum formal). El segundo, 

la concepción del curr!culum como un sistema, es todo un proceso e~ 

tructurado en el cual se analizan y se toman decisiones sobre los 

aspectos de contenido, diseño y modificación del curr!culo. Su fun 

ciOn es mantener dinámico este proceso. Finalmente, el tercer uso, 

el curr!culo como campo de estudio, presupone su concepción, como 

un objeto de estudio per se. 

Anteriormente se dijo que un plan de estudios se forma 

principalmente con la suma de dos elementos: organización y finali

dad. Tambi~n se afirmó que requer!a de ser sometido a un mejora

miento continuo, lo cual presupone todo un proceso consistente en 

practicar un análisis curricular interno y externo. Por tal moti

vo, la forma que más se ajusta a estos requerimientos es el curr!c~ 

lo como sistema que, por ende, constituye la manera más adecuada de 

concebirlo. 

1.2.2 Tipos de Curr!culo. 

8 George Beauchamp., ~t. p. 67-68. 
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Investigadores como Estela Ruiz Larraguivel, Ma. Isabel 

Galán, Dora E. Mar1n y Angel o1az Barriga, casi todos pertenecien

tes al CISE, coinciden en la existencia de tres tipos de curr!culo, 

segdn se observa en el esquema siguiente: 

ESQUEMA No. 6 

~J ·--~¡ o_~_l,IJ.Lº--· --------· : --·-= 7 

\ TIPOS DE 
\ 

CURRIOILO 

El curr1culum formal: Se refiere al documento escrito 

citado, en donde toda la atención se concentra Gnicarnente en la el_e 

boraci6n correcta de objetivos, la selección de contenidos, la se

cuencia lógica de las asignaturas, etc. 

El curriculum vivido o real: Tiene que ver con cuanto 

ocurre a diario en la escuela. Es, en otras palabras, la aplica• 

ci6n práctica del plan de estudios por parte de todas las instan-

cias que intervienen en el proceso, a saber: la docente, la escolar, 

la administrativa, la institucional, etc. 
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El currículum oculto: "Es la enseñanza tácita de normas, 

valores, principios e incluso actitudes que se filtran durante la 

transmisi6n abierta de los conocimientos cient!ficos y que no se ex 

plicitan en el currículum formal". 9 Se puede afirmar que este ti 

po de currículo incluye todo el aprendizaje suscitado fuera de lo 

que se determina en el plan de estudios; se trata del aprendizaje 

que se adquiere mediante la convivencia entre profesores y alumnos. 

El presente trabajo se apoya básicamente ·en los curr!cu

los oculto y vivido por las razones que se exponen al describir los 

tipos de análisis (inciso (1.3.1.) . 
I • 

1.2.3 Fases del Curr!culo. 

El mejoramiento constante del curr!culo se deriva de un 

largo proceso que consta de diversas fases, como señala Arredondo: 

El desarrollo curricular es un proceso dinfunico, 
continuo, participativo y técnico en el que pue
den distinguirse cuatro fases: 

1) Análisis previo 
2) Diseño curricular 
3) Aplicaci6n curricular 
4) Evaluación curricular. 10 

9 Estela Ru!z L. "Reflexiones sobre la Realidad del curr!culum" 
en Perfiles Educativos, No.29-30, México-UNAM,1985,p. 65 y 72. 

10 Citado por Frida Dfaz Barriga, et al. "Metodología de Diseño cu 
rricular para la Enseñanza Superior", en Perfiles Educativos, -
No. 7 (NE), México-UNAM, 1984, p. 31. -· 
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Del mismo modo, G. Beauchamp dice que " las tareas inhe-

rentes a un sistema curricular, son: 

1.- Selección del lugar donde se lleva 

a cabo la toma de decisiones. 

2.- Selección de personas que intervienen 

en la planeación. 

3.- Organización de las técnicas usadas 

en la planeación. 

4.- Elaboración del curr!culum. 

s.- Aplicación del curr1culum. 

6.- Evaluaci6n del currfculum. 

7.- Modificación del curr1culuro, con base 

en la informaci6n obtenida". 11 

Al comparar ambos modelos se observa que las etapas·l, 2 

y 3 del modelo de Beaucharnp y las etapas 6 y 7 se integrar1'.an den-

tro de las fases 1 y 4 respectivamente, del primer ejemplo citado. 

11 George Beauchamp., op cit. p. 69. " The tasks inherent in a cu 
rriculum system are: (1) the choice of arena for curriculum de 
cision-making, (2) the selection and involvement of persons in~ 
currículum planning, (3) organization for and techniques used 
in currículum planning, (4) actual writing of a currículum, (5) 
irnplementing the currículum, (6) evaluating the currículum and 
(7) providing for feedback and modification of the curriculum". 

-------
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De una u otra manera, quienes se ocupan del currtculo su~ 

len identificar y reconocer distintas fases, como se aprecia en los 

ejemplos anteriores. Asimismo, la concepción de dichas fases puede 

variar. Algunos las denominan sub-sistemas, sub-tcor!as o fuentes; 

algunos más, sOlo cambian los nombres por algQn t6rmino equivalente 

como: aplicaciOn=implemcntac i6n, y otros, como Beauchamp, proporci!! 

nan una clasificación mas desglosada. Sin embargo, esencialmente 

se trata de las mismas fases. Por lo tanto, al tomar como base la 

ordenación de Arredondo, la autora propone el siguiente modelo so· 

bre las fases del currículo: 

ESQUEMA No. 7 

IWE~ 

PREVIA 

(~ANAUSIS ''X~'\, --
DISEÑO DEl. '\z 

·)~ 

CURRICULAR ,,,____ CURRICUUJM 
_EXTERNO 

\ ANALISIS '·~ APLICACION DEL'~ CURRIOJLAR \ -...__ i.. 
ltir'ERI() CURRICIJU.N 

En este esquema se observa una diferencia con el modelo 

de Ar redondo, la cual radica principalmente en el uso de la termin!! 



- 19 -

log!a. Se utiliza la palabra "investigaci~n" por "análisis", y 

"análisis" en lugar de "evaluaci6n". 

Con el prop6sito de evitar conf~siones y manejar un voca

bulario acorde con los fines de este traba:o se crey6 necesario ca!!! 

biar el término "evaluación" por el de "a~!Lisis", pues el primero 

connota, entre otras, la idea de calificación. En este sentido, al 

hablar de una evaluación curricular no se ;~etcnde manejar ningGn 

concepto vinculado con la rnedici6n o acredi~ación, sino concebirla 

como una estrategia de investigaci6n que ;::e~rnita detectar los lo

gros, deficiencias y errores que prenenta ~: cu~~!culo con objeto 

de rr.ejorarlo y mantenerlo al d!a. De ahf r;c:e el t6rmino más adecu~ 

do para reflejar ese estudio de las condiciones que afectan el plan 

de estudios sea la palabra "análisis", que en la fase número 1 se 

cambió también por la de investigación para distinguirla de las fa

ses 4 y 5. 

Debe aclararse que, cuando se tr2:a de la planeaci6n de 

un curr!culo nuevo, esto es, sin el antecede~ce de uno anterior, se 

deben llevar a cabo todas las fases, de 1 a 5. Empero, cuando se 

trata de la modificaci6n o actualizaci6n de '..:n currfculo ya existeE 

te, luego de practicar las fases 4 y 5 es pcsible pasar directamen

te a la fase 2, como se muestra en el es~uL~~. 

En el siguiente inciso se hablar~ de las dos últimas fa

ses (4 y 5) que substituyen y equivalen a la fase 4 evaluación cu

rricular de Arredondo. 
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l. 3 Análisis Curricular Externo. 

1.3.l Tipos de Análisis Curricular. 

Dado que en lo subsecuente se hará referencia a la evalu!!_ 

ci6n curricular como análisis curricular -a pesar de que la mayor!a 

de los autores emplean más el primer término- puede decirse que 

existen dos tipos de análisis curricular: el interno y el externo. 

Entre los pocos expertos en currtculo que reconocen estas 

dos dimensiones, encontramos a Alicia de Alba quien, en su ponencia 

intitulada "Evaluación de Planes de Estudio", identifica dos ejes 

orientadores para pensar en dicho análisis: 

Uno que se refier~ a la relación con la socie
dad en su conjunto, relación que se puede englo 
bar en el rubro de congruencia externa del curr1 
culum, y el otro la relación que guardan los dis 
tintos elementos del plan de estudios entre s1,
en los momentos de planeación en implantación o 
sea la congruencia interna del mismo plan. 12 

De la misma forma, Frida D!az Barriga, Ma. de Lourdes Lu

lo, Diana Pachaco, Silvia Rojas y Elisa Saad, proporcionan un esqu~ 

ma muy interesante donde aparecen de nuevo las tendencias interna y 

externa: 13 

12 Alicia de Alba, "Evaluaci6n de Planes de Estudio" en Encuentro 
sobre Diseño Curricular, México-UNAM, ENEP-ARAGON, 1985, p. 92. 

13 Frida Dfaz Barriga, op. cit., p. 40 
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1 
L---
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OISEHo DE UN FAOG~ 
CE AEESfRIJCTURACION 
CURRICULAR BASADA EH 
t.OS IESULTAOOS DE LAS 
EVALUACIONES ANTERIORES 

' - -- -- --------, 

DISENO DE UN 
PROGRAMA DE 

Cada uno de estos análisis estudia, por su parte ciertos 

factores ~ue intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje y que 

condicionan el desarrollo curricular. Dichos factores son: los 

elementos internos y los elementos externos. 

Al considerar la definición de currículo propuesta por 

Ma. Isabel Gal!n G, y Dora E. Martn M. (pág. 5), se observa, que los 

elementos internos y externos aparecen impl!citos en ella. Por es

ta razón, puede concluirse que los elementos internos son los que 

estudian aspectos relacionados con el curr1culum formal, a saber: 
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los objetivos y los contenidos. Los elementos externos son los que 

no se especifícan en los objetivos y el contenido del plan de estu

dios, de modo que establecen un fuerte vinculo con el currtculum 

oculto y vivido, pues estudian aspectos como: la influencia del con 

texto en el individuo, el mercado ocupacional, la deserción, la si

tuación econ6micd del país y por ende de la institución, las rela

ciones sociales, etc. Tratan, en esP.ncia, de lo relacionado con la 

realidad que se vive. 

1.3.2 Propósito del Análisis Curricular Externo. 

El análisis curricular externo es una labor de campo don

de la información recabada depende únicamente de la participación 

de profesores, alumnos, administrativos, etc., a quienes se aplican 

cuestionarios, tests, entrevistas, encuestas u otros. Mientras 

que, la información del análisis interno depende de una compleja la 

bor de investigación y discernimiento donde no es necesario salir 

del recinto en que se efectúa el estudio, ni se requiere tampoco de 

la participación directa y personal de la población escolar, aunque 

esto no implica dejarlos fuera del análisis. 

La finalidad de llevar a cabo un análisis curricular ex

terno es descubrir, junto con la información del análísiR interno, 

los logros alcanzados y los aspectos que impiden o retrasan el desa 

rrollo del curriculo para que, una vez averiguadas sus causas, se 

realicen los ajustes y adecuaciones necesarias. 
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1\1 respecto, Olmedo propone un planteamiento muy atinadc · 

que de alguna manera conlleva el propósito de ambos tipos de anlíli-

sis, aun cuando el autor utiliza la palabra "evaluación". 

La evaluación como actividad indispensable en el 
proceso educativo puede proporcionar una visi6n
clara de los errores para corregirlos, de los -
obstáculos para superarlos y de los aciertos pa
ra mejorarlos. 14 

Asimismo, es indispensable que el análisis curricu.lar, en 

cualquiera de sus dos modalidades, no permanezca estático, sino en 

evolución constante y apegado siempre a la realidad del momento. 

1.3.3 Personal a cargo de efectuar el 1\nlílisis Curricu-

lar Externo. 

Los nombres y namero de personas encargadas de realizar 

el análisis curricular externo deberán ser determinados por una co-

misión Coordinadora de la facultad correspondiente, conforme a su 

capacidad y experiencia en materia curricular. Además, existen fi-

guras que no participan directamente en el proceso mismo del análi-

sis externo pero ejercen una gran influencia sin la cual seria imp~ 

sible concretar el propósito de cualquier tipo de análisis y son, a 

saber, entidades como el Consejo T~cnico y el Consejo Universitario, 

14 Citado por Porfirio Morán Oviedo, "La Evaluación de los 1\prendi 
zajes y sus Implicaciones Educativas y Sociales" en Perfiles -
Educativos, M~xico-UNAM, 1981, no. 13, p. 23. 
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quienes tienen la última palabra y aprueban o rechazan las modific~ 

ciones que se pretendan en los planes y programas de estudio de la 

UNAM. 

Por otra parte habrá que considerar a los docentes y alu~ 

nos que, como se observó en el inciso anterior, son quienes brindan 

la información requerida y sobre quienes se estructura un currículo. 

Por esta razón, puede decirse que forman parte del personal que in-

terviene con sus sugerencias y aportaciones en el análisis curricu-

lar externo, ne ast en la toma de decisiones. Raquel Glazmán, por 

ejemplo, distingue la participación áe estas figuras en el proceso 

educativo: 

Se propone entonces una estructura de niveles au 
t6nomos e interrelacionados de la siguiente for= 
ma: a la base se integran las comisiones de pro 
fesores y estudiantes que pueden hacer valer sus 
posiciones en forma directa a través de una aca
demia de profesores y estudiantes, una comisión 
coordinadora que ejerce funciones técnicas y el 
Consejo T6cnico y el Universitario ••• 15 

Esto puede ilustrarse en el esquema siguiente: 

15 Raquel Glazmán, "Una Propuesta de Organización para la Partici
pación del Estudiante en el Diseño de Planes de Estudio", en 
Perfiles Educativos, no. 1, M6xico-UNAM, 1978, p. 45 



ESQUEMA No. 9 

ALUMNOS 

ADHVOS. 

DOCENTES 

" 25 -

CONSEJO 
UMVERSITARIO 

I 
I 

En cuanto a docentes y alumnos, cada cual deberá elegir 

mediante voto, o de coman acuerdo, a sus representantes, para que 

éstos sean los emisarios que hagan llegar a la Comisión Coordinado-

ra todos sus comentarios, sugerencias e inquietudes acerca del cu-

rr!culo. 

Por su parte, la Comisión estará formada por representa~ 

tes de todos los sectores de la Universidad, con cierto grado de 

antigüedad y experiencia laboral. Dicha comisión fungirá como me-

diadora entre· autoridades, alumnos, docentes y administrativos, lo 

cual la convertirá en la figura central alrededor de la cual gira

rán quienes intervengan en el análisis al realizar varias labores 

encaminadas al mejoramiento del curr!culo, a saber: 

a) Estimular y despertar el interés, as! como el sentido de part1 

cipaciOn y responsabilidad, de la comunidad universitaria en el 
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análisis curricular externo, por medio de material de difusi6n o 

por convocatoria a reuniones, asambleas o foros. 

b) Organizar y coordinar todo el proceso del análisis. 

c) solicitar, si es necesario, la asesor!a del personal calificado 

en lo gue a curr!culo se refiere o, en su defecto, crear cursos de 

capacitación para profesores. 

d) Elegir el lugar donde habrán de realizar;c las reuniones para 

tomar decisiones. 

e) Determinar la frecuencia del análisis curricular externo, toma~ 

do en cuenta las propuestas de profeso~es y alumnos, as! como las 

necesidades acad€micas, sociales, pol~ticü~ y eccn6~icas. 

f) Recabar los resultados obtenidos para turnarlos al Consejo Téc

nico y de ah! al Consejo Universitario, quien enviar!a la resolu-

ci6n final a la Comisión Coordinadora, para darla a conocer a la co 

munidad universitaria. 

Con respecto al Consejo T€cnico, éste se integrará confo! 

me a lo establecido en el articulo 12 de la Ley Orgánica de la UNAM 

(1945) y tendrá las facultades que enumera el articulo 49 del Esta

tuto General de la UNAM: 

art.12.-En las facultades y escuelas se constituirán 
consejos técnicos integrados por un represen 
tante profesor de cada una de las especiali= 
dades que se imparten y por dos representan
tes de todos los alumnos. Serán 6rganos nece 
sarios de consulta en los casos que señale -
el Estatuto. 
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Art.49.-Serán obligaciones y facultades de los con
sejos técnicos: 

I. Estudiar y dictaminar los proyectos o ini
ciativas que les presenten el Rector, el Di 
rector, los Profesores y los alumnos que -
surjan en su seno; 

II. Formular los proyectos de reglamento de la 
facultad o escuela y ~om~t~r1os, por conduc 
to del director, a la aprobación del Cense~ 
jo Universitario. 

III.Estudiar los planes y programas de estudios 
para someterlos, por conducto del dir~ctor, 
a la consideración y aprobación, en lo gene 
ral, dPl Consejo Universitario... -

El Consejo Universitario se integrará conforme a lo esta-

blecido en el articulo 7o. de la Ley Orgánica de la UNAM (1945) y 

sus facultades serán las que se enumeran, en el articulo 80. de la 

misma: 

Art. 7o.-El Consejo Universitari.o estará integrado: 
I. Por el Rector; 
JI, Por los directores de facultades, escuelas 

e institutos; 
III.Por representantes profesores y representan 

tes alumnos de cada una dP las facultades y 
escuelas en la forma que determine el Esta
tuto. 

IV. Por un profesor representante de los cen
tros de extensión universitaria; 

V. Por un representante de los empleados de la 
Universidad. 

Art.Bo.-El Consejo Universitario tendrá las siguie~ 
tes facultades: 

J. Expedir todas las normas y disposiciones g~ 
nerales encaminadas a la mejor organización 
y funcionamiento t6cnico, docente y adminis 
trativo de la Universidad .... 

1.3.4 Frecuencia con que debe realizarse un Análisis Cu-

rricular Externo. 
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La Comisión Coordinadora establecerá La frecuencia del 

análisis curricular externo y se llcvar.'.i a cabo inmediatamente des

pu6s del análisis curricular interno. 

Hasta ahora se ha venido insistiendo en que el mej01:d1nie11-

to del curr!culo es un proceso constante y evolutivo que requiere 

de bastante tiempo para ver sus resultados. Esto es, si un plan de 

estudios se ha estructurado con el afán de formar un profesionista, 

habr!a que seguir los pasos de 6ste a partir del momento en que in

gresa a la carrera y se emplea en algún lado. Por lo tanto, resul

tar!a exhaustivo y poco confiable efectuar ambos tipos de análisis 

cada semestre e incluso cada año. J>or esta raz6n, se considera que 

la frecuencia ideal para practicar un análisis curricular externo 

es cada cuatro años u ocho semestres que es la duraci6n de la carre 

ra de Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas). 

De esta manera, puede captarse la muestra completa de una 

generaci6n con datos como: número de miembros que egresaron y están 

por titularse, número de rezagados y obstáculos a los que se enfre!! 

taren, número de desertores y sus razones, as! como su ocupaci6n a~ 

tual, percepciones y vinculaci6n con la carrera, entre otros muchos 

aspectos. En general, se obtiene as! una informaci6n global y feh~ 

ciente que, comparada con la informaci6n de los análisis anteriores, 

en caso de haberlos, se complementan y proporcionan un panorama 

realmente complejo. 
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1.3.5 Lugar donde debe realizarse un Análisis Curricular 

Externo. 

El lugar para llevar a cabo el análisis curricular exter

no tambidn será determinado por la Comisi6n Coordinadora, en cuanto 

al recinto donde se interpretará y codificará la i~formaci6n obleni 

da del análisis ya que, como se mencion6 anteriormente, el análisis 

externo consiste en una labor de campo donde se aplican cuestiona

rios, entrevistas, etc. Pero, aun cuando no es posible hablar de 

un lugar fijo, el lugar específico, deberá tener un cupo suficiente 

para todo el personal encargado de analizál luti resultauos. Ade

más, deberá localizarse preferentemente dentro de la misma facultad 

y su ubicación deberá ser conocida por todos los profesores, alum

nos y administrativos, a fin de acudir a presentar sugerencias o a 

aclarar dudas sobre el currículo. 

1.3.6 Proceso para realizar un Análisis Curricular Exter 

no. 

El proceso del análisis se compone de las etapas que apa

recen en el esquema siguiente: 



ffiOCESO PARA REALIZAR UN ANAUSIS 

CURRICUL.AR EXTERNO 
ESQUEMA No. 10 

l.DELIMfrACION DE LOS ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL 
CURRICUL.UM 

2. LECTURA DE E5'1lJDIOS PREVIOS SOBRE METODOl.OGIA IE 
llNESTIGACION EDUCATIVA .--FAsE-¡ 1 .....__....~-.-""-'--------..-..--..----..-------------

L}EORX:A ~ ,_..,,,~...,,,.,..,,,.,..,_,,.~~"""'"'~,,...,...,,.::f---=""""'~==-=-==-..,...,...-=~:-t 
3. SEL.ECCION Y OIUHACION DE L.OS INSTRUMENTOS PARA LA FR\JEBA 

PILOTO 

4. EL.AllOAAQON O AOAPTACION DE L.OS INSTRUMENTOS PARA LA 
PRUEBA P!L.OTO 

a. SEl..ECCIOll IE LA MUESTRA PREVIA 

7 

6, REALIZACION DE LA PRUEBA PILOTO 

7, INTERPRETACION DE RESUL.TADOS 

E-1 ¡ e.ADECUAaoN, Mtnl"ICACIOM oasE. oe: LOS 1NSTR\INENTOS DEFllTMl8 
t_~~ICA l CONFORME A LA i.FORNACION OBTENIDA 

o 
! 1 9. SEL.EOlON DE LA MUESTRA !lEFINITIVA 

1 o 
kl. AP\..ICACION DE LOS INSTRUMENTOS DEFINITIVOS 

U, PROCESAMIENTO ES'ru>ISTICO DE DIU'OS E INTERPRETACION llE 
R ESUL. TAOOS 

12.MODFICACION Y ACTUALIZACION DEL PL.AN DE ESTUDIOS CX>NFOWE A 
LDS RESUll'ADOS OBTENIDOS DE l.DS ANALISIS CURRCUL.ARES tn!RNO 
V EXTERNO 
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Como se observa, el proceso consta de dos fases, una teó

rica y otra práctica. El presente trabajo sólo abarca los aspectos 

contenidos en la fase teórica. En el segundo capitulo se contempla 

la delimitaci6n de los elementos externos y en el tercero se preseQ 

tan los instrumentos que deben utilizarse para la prueba piloto en 

un análisis curricular externo, quedando implícitas las etapas de 

lectura de estudios previos, de selección y ordenación de instru

mentos as! como su elaboración o adaptación. El objetivo es propo~ 

cionar las bases teóricas y los medios para que· el interesado conti 

núe con la parte práctica del proceso descrito. 



CAPITULO Il 

LOS ELEMENTOS EXTERNOS DEL CURRICULO. 

El prop6sito de este segundo cap:í.tulo es plantear la fun

ci6n del análisis curricular externo y delimitar los elementos ex

ternos que influyen en el establecimiento adecuado de un plan de 

estudios (elementos que ya se enunciaron en el Cap:í.tulo 1). 

2. 1 Funci6n del Análisis Curricular Externo·. 

El análisis curricular externo desempeña una funci6n tan 

importante y compleja como la del análisis interno. Casi siempre 

que se modifica un plan de estudios se prescinde del primero y s6lo 

se realiza el segundo, de manera que el estudio se lim:í.ta a la reví 

si6n de contenidos y objetivos (aspecto formal del curr:í.culo) des 

de un punto de vista cr:í.tico. Lo anterior puede deberse a muchas 

razones, como el hecho de que el análisis externo constituye una la 

bar de campo para la cual se requiere de una gran disponibilidad de 

tiempo, as:í. como de trasladarse de un lugar a otro para la aplica

ci6n de los instrumentos; por tanto, esta actividad resulta fatigo

sa y molesta para muchos. Otra raz6n, puede ser el desconocimiento 

de la existencia de dicho análisis o la creencia de que no es indis 

pensable para modificar o actualizar un plan de estudios. 

sin embargo, el análisis curricular externo, medJante el 

estudio de los elementos internos y externos que condicionan el 

plan de estudios, permite ubicar cualqui~r pruf0si6n dentro de un 
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contexto real y práctico. Como ejemplo, sabemos que la carrera de 

Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas) , objeto del presente 

trabajo, brinda al egresado una cultura muy vasta y un sentido cri

tico que le resulta bastante productivo a nivel personal, pero ha

br!a que considerar si dentro del actual entorno social, donde se 

vive una situación económica alarmante y muchos otros problemas, la 

carrera realmente proporciona al egresado las herramientas para en

frentar y destacar en dicho medio. Por tanto, la función de un a

nálisis curricular externo, una vez llevado a la práctica, es escla 

recer este tipo de inquietudes para así llevar a cabo las modifica

ciones y ajustes necesarios al plan de estudios. 

2.2 La realidad Curricular. 

El estudio de los elementos internos y externos proporci~ 

nan una información que, complementada con los datos obtenidos del 

análisis curricular interno, se convierte en un importante recurso 

para determinar qu~ se va a enseñar y a quién. Dicha información 

parte de la realidad, concepto que, cerno se mencionó anteriormente, 

es fundamental para efectuar cualquier tipo de análisis que conlle

ve una intención de cambio. 

La definición de realidad aparece íntimamente ligada al 

concepto de verdad y también a todo lo tangible, o sea, lo que viví 

mos y sentimos día tras d!a. Como se observa en este esquema, exi~ 

ten muchos tipos de realidad: 
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ESQUEMA No. 11 

HUMANA 

PO LITICA 

SOCIAL 

CURRICULAR HISTORICA 
ECONOMIC 
10.EOl.OGICA 
EDUCATIVA 

Aquí se distingue la existencia de una clase de reali-

dad (la curricular) que engloba a los demás tipos. Esto se debe 

a que .cada aspecto, ligado a la realidad, se encuentra inmerso 

en el medio circundante, por lo que influyen de manera directa 

en el desarrollo del currículo. Estela Ruíz Larraguivel equipa-

ra la realidad del currículum con el currículum oculto y la defi-

ne como: "el conjunto de vivencias y acontecimientos que se prod~ 

cen en la vida diaria de la instituci6n educativa que no se expli 

cítan en la propuesta curricular oficial". 1 De ahí la identifica 

1 Estela Ruíz L. "Peflexiones sobre la Realidad del C\Jrrículum" en Perfiles 
ttlucativos no. 29-30, ~ico-UNl\M, 1985, p. 65. 
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ciOn entre el análisis curricular externo con el curr!culo oculto, 

as! como con el curr!culo real o vivido que, corno su nombre lo in

dica, se basa en la realidad. 

En otras palabras, para determinar si un ?lan de estu

dios resulta obsoleto o permanece vigente, es muy importante si

tuarlo en el plano de la realidad. La vida, la mentalidad de las 

personas, la ciencia, los conocimientos y todo cuanto hay en el 

universo cambia continuamente y, como respuesta, el curr!culo ta~ 

bi~n debe modificarse o restructurarse c"11forme al actual estado 

de cosas. Como lo señala dicha autora: "Adoptamos la idea de v.!_ 

sualizar al currículum como un proceso continuo que refleja la 

realidad educativa en todas sus manifestaciones". 2 Esto no sig

nifica considerar inservible todo lo relacionado con el pasado. 

Por el contrario, como es muy difícil partir de la nada, las exp~ 

riencias vividas y los estudios realizados con anterioridad deben 

aprovecharse como fuentes retroalimentadoras para adecuar a la 

realidad de hoy los datos obtenidos. 

2.3 Figuras que deben considerarse en un Análisis cu-

rricular. 

En ambos análisis curriculares {interno y externo), in

tervienen las mismas cuatro figuras que for~an parte del plan de 

estudios, con la anica diferencia de que se analizan desde dife-

l !bid., p. 67. 
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rentes perspectivas, una interna y otra externa. Dichas figuras 

son: 

1. EL ALUMNO 

2 • EL DOCENTE 

3. LA INSTITUCION EDUCATIVA 

4. EL CONTEXTO (POLITICO,SOCIAL,HISTORICO, ECONOMICO Y 

CULTURAL). 

Maria de Ibarrola s. propone una clasificación similar 

y describe a estas cuatro figuras como fundamento del plan de es

tudios y del cual se derivan los objetivos generales. A continu~ 

ci6n se muestra el cuadro sin6ptico que ella presenta: 3 

ESQUEMA No. 12 

Oi:T[H;.¡~A~IO" 
0( C~J(T IV~S 
-:a-..t~,u.c:r. 

C:O~.TLtll OD 
Hff:1' ,'\l ¡ VO 

e 
lllíCR••T IVO 

r.ONHXTO 
%.:JAL 

INSTITUtlON 
tOUCATIVA 

•<:TODOS P•R~ uaHNCH 
l..\ ItiíOH'I~A'.:ICr: 

"'A"(1 t'\ O:~t!:.1TA 't íCl{t!JAl 
:1( L~HJt .• ~ur. t.\1S OtlJc:Ttvar; 

N.,<:n1d.ldC"' 'toc.ialea 
legisLtci.ón Criucati\I~ 
(,triJr.tut.i O::vp~c:i•n"-1 
t't1tcadD C• T r ... t>•J• 
ÍiG'CUf :.OJ: 

C•f. de au runc16n S.c1al 
leghhclón lnterne 
Plsn•, Y1;•ntos 
ftrsult;ido• Pre"loa 
Recurn1 

,.,;r. ti• •U Parttc.issacS.cfo 
;>roca&ot. do Aptendh:cje 
t;e1aalGAd•a 
ft•C~flOI 
Niu•i ~oeloecbndatico 

3 María de Ibarrol;;i s., "retetmimci6n de Objetivos Generales", Diseño de Pla. -
nes de Estudio,~xico-UNAM,CISE, 1978, p. 122. 
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Como se aprecia en lo referente a las cuatro figuras 

del curriculo, la única variable entre este modelo y la clasifica 

ci6n propuesta aqui es de orden, además de la figura que Maria de 

Ibarrola denomina contenido formativo e informativo y que equiva-

le a la figura del docente, por ser quien posee tal contenido for 

mativo e informativo. Otro punto i~portante que debe destacars~ 

en relaci6n con el modelo de Maria de Ibarrola, es la presencia 

de algunos de los elementos externos que se presentan agrupados 

según el fundamento de que se trate y a los que se hará alusi6n 

más adelante, asi como tambi~n el hecho de reconocer la existen-

cia de un plano real que los rodea. 

Del mismo modo, en el presente trabajo, los elementos 

externos del currículo se delimitarán con base en cada una de las 

cuatro figuras mencionadas y dentro de un contexto real. El paso 

siguiente es,definir dichas figuras: 

1) El alumno. Es la figura alrededor de la cual giran 

las otras tres, ya que todo plan de estudios se modifica o actua-

liza con base en las caractertsticas e intereses específicos, del 

estudiante, en cuanto a su futuro desempeño en la soc~edad: "To

do currículum se estructura en torno a la imagen de una pr~ctica 

social de la profesi6n". 4 Por ello se observa que, como una et~ 

pa previa al diseño del currículo, suele delimitarse el perfil 

del egresado, es decir: 

4 llltici.a Morales P., "Algunas Consid.-~raciones en torno a la Práctica Profe
sional" ~ria del Foro .i'\nálísis del a.irrkul\Jll de la Licenciatura en Pe
dag;:q!a en la ENEP-Arag6n,M1íiico-tlNt\.'l,1986, p. 112. 
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El enunciado ideal del conjunto de habilidades, des
trezas, actitudes y/o conocimientos que deberá po
seer el estudiante como producto del proceso te6rico
práctico de enseñanza-aprendizaje, al término del p~ 
riodo que comprende el plan de estudios. 5 

Dicho perfil es la meta u objetivo terminal de un plan 

de estudios, pero toma como punto de partida la realidad pues su 

labor consiste en estudiar los mercados ocupacionales del momento 

y el desempeño laboral de los egresados, de modo que se anticipe 

la existencia de un campo de trabajo disponible para el futuro 

egresado. Por ende, otra de las funciones del análisis curricu-

lar externo es verificar si se logró o no el tipo de egresado 

pretendido. En este sentido, la participación del alumno en la 

realización de dicho análisis es sumamente valiosa por constituir 

la mayor fuente de información. 

2) El docente. Es otra figura muy importante por ser 

quien pone a funcionar el currículo y de quien depende que, una 

vez aprobado, se obtengan los resultados esperados. De nada ser-

viria diseñar el currículo "ideal" si el docente no lo maneja ade 

cuadamente o bien se niega a utilizarlo. Al respecto, Tanner ano 

ta: 

Todos los docentes intervienen en e1 desarrollo del 
curriculo. Ellos toman decisiones cruciales sobre 

5 Proyecto de Plan de Estudios para la !!_~ns:_ial~a ~r:.Literatura Dránutica y 
~· ~ico-UNN>\1 F.F.y L., 1986, p. 10. 
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lo que se debe enseñar y sobre la manera de hacerlo 
•.• El mejoramiento del curr!culo depende de que los 
docentes reflexionen m~s sobre su labor. 6 

3) La instituci6n educativa. También ella coopera en 

buena medida Jara que el plan de estudios siga un curso óptimo. 

Se trata de 11 figura encargada de proporcionar al docente y al 

alumno todos Los recursos para la educaci6n }' crear as! la atm6s-

fera idónea pira el proceso enseñanza-aprendizaje. Por otra par-

te, la instib1ción es la que organiza, planifica, administra, se-

lecciona y orlena todo lo referente a los elementos internos y ex 

ternos que colforman el currículo. 

4) El contexto (político, social, histórico, económico 

y cultural). Este representa el entorno que forma parte de la vi 

da diaria, poi lo que cualquier cambio o anomalía producida en él 

repercute en el currículo. Lo que acontece en el mundo o en Méxl 

co afecta por igual a docentes, alumnos, administrativos, institu 

ci6n y, por ccnsiguiente, al plctn de estudios. 

Por lo anterior, la U.N.A.M. no es una instituci6n edu-

cativa del todo autónoma e independiente ya que debe de servir a 

un propósito social, político, econ6mico, hist6rico y cultural. 

6 Daniel Tanrier y Laurel N. Tanner, Curriculum Developrrcnt: 'Ihcory into Prac
tice, E.U.A., Maanillan Publ:i.shirq, 1980, p. 623. "All teachcrs are engaged 
rn-curriculum devcloµrcnt. 'Ihey makc crucial dccisims ilbout what is to be 
taught and ho. is to l::e taught ... Orrriculum int)roVc""rrL!nt depends on tcachers 
l:::eing more thcughtful about their \\'Ork". 
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La educaci6n forma parte de un sistema y todo cuanto lo afecte r~ 

percute en la institución. Es entonces evidente la relación con 

los elementos externos que influyen para que un plan de estudios 

funcione o no, con una o varias realidades, segan la figura anali 

zada. El ejemplo más coman es el de la crisis económica de un 

pais, lo cual trae como consecuencia el recorte del gasto püblico 

destinado a la educación; esto tiene que ver con la realidad pol1 

tica y econ6mica de la institución. Enseguida, se presenta en 

forma esquematizada lo dicho sobre las cuatro figuras que inte

gran el curr1culo y su vinculo con la realidad: 

ESQUEMA No. 13 

rr-:-· .. --~~;;..=---.-=-;-=o;;.;;;=-~---------=-~·----·~--=--~----~íl 

REALIDAD ~ EALIDAD 
1 

CURRICULAR CURRICULAR 
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Como se mencion6 en un principio, en este capitulo se 

delimitan los elementos externos relativos a cada figura del cu

rr!culo. A fin de proporcionar una visi6n global de tales facto 

res, se presenta un esquema que contempla las cuatro fig1Jras y 

sus respectivos elementos externos. Este modelo se estructur6 es 

pec!ficamente para la carrera de Lengua y Literatura Modernas (L~ 

tras Inglesas) y para explicar algunos de los elementos externos 

se ejemplificará con base en ciertos casos y experiencias vividas 

en esa carrera. No obstante, los datos del esquema pueden ser 

Gtiles para realizar el análisis externo de algGn otro plan de es 

tudios. 
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2.3.1 PRIMERA FIGURA: EL ALUMNO 

Se consideran tres las categorías de alumnos que proveen 

la información necesaria para evaluar la calidad del currículo: el 

aspirante a ingresar, el desertor y el egresado. 

2.3.1.l Aspirante a ingresar. 

La primera categoría de alumno señalada en el esquema 

es el aspirante a ingresar, del cual deben estudiarse todos los 

aspectos que intervendrán en su rendimiento escolar, (velse esqu~ 

mano. 14), como dice Federico Von Borstel: 

El análisis de la población estudiantil debe in
cluir aspectos sociales, económicos, psicológicos 
y afectivos del estudiante, con el fin de derivar 
un perfil del alumno insumo. De particular signi 
ficado es el estudio de las caracteristicas del -
entorno de los alumnos, su desarrollo socio-cogni 
tivo, sus diferencias culturales, sus niveles de
aspiración y otros factores motivacionales que in 
fluyen en su aprovechamiento. 7 

Todos estos aspectos se relacionan íntimamente e influ-

yen en el desenvolvimiento o cumplimiento del currículo. A conti 

nuaci6n se analizan en detalle: 

A. Edad.- Es un factor de poca repercusión en el cur-

so del currículo pero debe de considerarse ya que impl! 

7 Federico Von Dorstel, "Modelo Integrado de Plililcnción O.U-ricular para la 
Fducaci6n SUpcrior",Rcvista de la Fducación ~rior,vol.14,no.3(55), M6xico, 
1985, p. 85 y 86. 
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ca una madurez ffsica y psicológica, asi como también 

un camulo de experiencias muy relacionadas con el apre~ 

dizaje (recuérdese el curriculo oculto). Dentro del 

análisis curricular, es importante adecuar el plan de 

estudios de la carrera a la edad de los estudiantes. En 

el caso de Letras Inglesas, se trata de individuos cu

yas edades en promedio fluctaan entre los 18 y los 25 

años. Durante este periodo ocurren varios cambios 

trascendentales, como pasar de adolescentes a adultos y 

adquirir nuevas responsabilidades, entre las que desta

can: comenzar a trabajar y estudiar simultáneamente, 

contraer matrimonio, tener hijos, independizarse de los 

padres, etc. 

En pocas palabras, se experimentan cambios emocionales 

que influyen sobremanera en el comportamiento del individuo. Es

to suele proporcionar cierta estabilidad y madurez psicológica 

que de alguna manera permite definir qué se quiere ser en la vida 

y a qué profesión le gustaria dedicarse. De ah! que en los prim~ 

ros dos años de la carrera, dada la falta de madurez y a la etapa 

de transición por la que atraviesa el joven, se detectan gran ca~ 

tidad de deserciones y cambios de carrera, lo cual afecta el buen 

cumplimiento del curriculo. 

B. sexo.- Es otra car&cteristica poco importante en 

el análisis curricular de una profesión determinada. A 
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través de la historia, la sociedad ha marcado una clara 

divisi6n entre el sexo masculino y el femenino, raz6n 

por la cual en épocas pasadas la mujer no ten!a acceso 

a la educación profesional. En la.actualidad, se le 

considera parte integral del progreso de un pa!s, por 

lo que desempeña, junto con el hombre, cualquier activi 

dad. Sin embargo, al comparar a simple vista la pobla

ci6n escolar masculina y femenina de la carrera de Ing~ 

nieria y Letras Inglesas, se observa un contraste nota

ble: en la carrera de Ingeniería la mayor parte de los 

estudiantes son hombres, mientras que en la de Letras 

Inglesas ocurre exactamente io contrario. Esto podría 

deberse a un prejuicio impuesto por la sociedad y que 

muy sutilmente señala una divisi6n de actividades 

"adecuadas" para hombres y mujeres. As.! tenemos, que a 

éstas últimas casi siempre se las asocia con carreras 

vinculadas a la docencia, cuyo concepto suele ir ligado 

a la imagen de la madre que instruye a los hijos. Por 

eso, al analizar un currículo, deberá tenerse mucho cui 

dado en dirigir ese análisis hacia un sólo sector de la 

poblaci6n. 

c. Estado de Salud.- Todos los trastornos del organi~ 

mo repercuten directamente en el rendimiento escolar; 

por eso, el estado de salud del alumno influye en el 

curso del plan de estudios. Es imposible asimilar cual 
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quier aprendizaje s! se padece algün malestar como: do

lor de cabeza, dolor de est6mago, una gripe, una defi

ciencia óptica u otro padecimiento crónico m~s severo. 

Todas las enfermedades, por simples que parezcan, redu 

cen la capacidad intelectual de las personas. En el c~ 

so de la carrera de Letras Inglesas el problema es que 

la mayor!a de los grupos, a partir del segundo semestre 

constan de sólo 7 u 8 estudiantes, por lo que la falta 

o deserción por enfermedad de 2 6 m~s alumnos entorpe

ce el desarrollo del currículo. 

D. Estado afectivo-emocional.- Este factor psicológi

co se halla !ntimamente ligado al estado de salud, de 

tal manera que cualquier perturbación en uno repercute 

en el otro. Por ello, un estado an1mico depresivo pue

de provocar un deterioro f!sico-bastante grave y vice

versa. 

Los trastornos emocionales en el alumno pueden deberse 

a innumerables causas relacionadas con el medio circun

dante; la situación económica, los problemas familiares 

(falta de afecto, rechazo o la ruptura del hogar), as! 

como la edad, son factores que reducen enormemente su 

capacidad de concentración y captaci6n. Esto acarrea 

diversos problemas que ya se han mencionado y que no son 

ajenos al curr1culo, como: deserción, inasistencia, fal

ta de motivación, etc. 
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E. Familia.- La familia es el factor social determi

nante en la vida del alumno, especialmente en M~xico. 

Del tipo de relaci6n y del grado de comunicaci6n con 

ella dependen muchos de los factores psicol6gicos seña

lados. El apoyo y el afecto familiares son decisivos 

para una buena formaci6n profesional. Por esta raz6n, 

al realizar un análisis curricular externo deben de con 

siderarse aspectos como el ambiente hogareño del alumno, 

la clase social, el nivel socioecon6mico y el nivel cul 

tural de la familia. En caso de que no viva con su fa

milia hay que averiguar si est~ a gusto con las perso

nas con quienes vive. En concreto, se trata de conocer 

en un plano muy general los factores personales que in

fluyen en su desempeño escolar. 

F. Vivienda.- En cuanto al lugar que habita, es impoE 

tante indagar las dimensiones y estado en que se encue~ 

tra, además de saber si se trata de una casa propia o 

alquilada. Esta informaci6n proporciona una idea del 

nivel socioecon6mico y la clase social a la que perten~ 

ce el alumno, permite investigar cuántn.s personas habi

tan la vivienda y si el estudiante cuenta con una habi

tación o espacio privado donde puede estudiar sin ser 

moleEtado, ya que esto explicarfa un bajo rendimiento 

escolar. 
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G. Alimentaci6n.- Este punto se relaciona estrecha

mente con el estado de salud. Una persona que padece 

de anemia o desnutrici6n no puede tener un buen aprov~ 

chamiento en la escuela. Además, de que una alimenta

ción deficiente afecta el estado f!sico del individuo. 

Por lo regular, los alumnos tienen la mala costumbre o 

la necesidad de comer en puestos de tortas y fritangas que muchas 

veces carecen de higiene. Esto se debe a que la mayoría trabaja 

y no tienen tiempo de comer en casa, o a que simplemente les gus

ta. A la larga los malos hábitos alimenticios provocan trastor

nos intestinales que casi todos los .estudiantes padecen. 

H. Estado civil.- Este factor se relaciona con el de 

la familia. Hay una gran diferencia entre un alumno 

soltero y uno casado. El matrimonio constituye una res 

ponsabilidad moral y económica muy seria, sobre todo si 

se tienen hijos. Se puede decir que es una de las causas 

más frecuentes de deserción. La mayor proporci6n se ob

serva en la población femenina, por ser la encargada del 

cuidado de los hijos y de la casa. No obstante, al ver 

aumentar sus gastos económicos, los hombres también se 

ven obligados a buscar un empleo mejor remunerado o per

manecer en el mismo y trabajar horas extras. En cambio, 

el alumno soltero, al carecer de todas estas presiones, 

puede dedicar más tiempo a la escuela. 
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r. Nacionalidad.- Dado que cada pats tiene su ideolo-

g!a propia, sus propias costumbres, as! como un gobier-

no y un sistema educativo diferentes, debe de tomarse 

en cuenta la nacionalidad de los alumnos que ingresan a 

la institución para evitar que se produzca el llamado 

"choque de culturas". Al respecto, Rogelio D!az Guerre-

ro brinda un ejemplo muy claro de la forma en que se pr~ 

duce este fenómeno al comparar la mentalidad del mexicano 

con la del norteamericano: 

El nino o adolescente ncrtcam~ci~ano tiende a ser 
más activamente independiente y a luchar por obte 
ner un dominio de las cuestiones y los desaf!os -
que le plantéa su medio ambiente f!sico y social. 
Es más competitivo. 
El niño o adolescente mexicano, en cambio, es miís 
cooperativo y pasivamente obediente, de tal mane
ra que, a través de automodifj~aci6n, se acomoda 
a los problemas del medio ambiente en vez de tra
tar de resolverlos. 
Por otra parte, los niños y adolescentes mexica
nos tienden a centrarse más en la familia, mien
tras que los norteamericanos, se centran más en 
el individuo. 8 

Evidentemente, los estudiantes extranjeros experimentan 

un dif!cil proceso de adaptaci6n que en un momento dado puede 

constituir un obstáculo previsible al llevar a cabo un análisis 

curricular externo. 

8 Rogelio D!az Guerrero y Fhilir· Elnnite, Innovaciones de lliucaci6n, M6xico 
UNJ\M, 1986, p. 57-60. 
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J. 'l'urno escolar.- Existen diferencias notables entre 

los alumnos de los turnos matutino y vespertino. Los 

del matutino suelen ser los que se dedican de lleno a 

estudiar¡ en cambio, gran parte de la poblaci~n escol~r 

del turno vespertino trabaja y, aunque esto habla de 

gente en cierto modo más responsable, también influye 

negativamente en su rendimiento escolar. Esto resulta 

lógico si se toma en cuenta que este tipo de alumnos 

casi no dispone de tiemµo para estudiar fuera de la es

cuela, ni para realizar actividades extraescolares. 

K. Empleo.- Este aspecto amplía lo dicho en el ante

rior. Al realizarse un análisis curricular debe consi

derarse el porcentaje de pobl~ci6n estudiantil que tra

baja para que, conforme a la información obtenida, se 

adecOen los horarios, namero de materias y contenido de 

las mismas. 

Para el estudiante de pocos recursos el empleo represe.!!_ 

ta la posiblidad de adquirir el material bibliográfico y de otro 

tipo que necesite. En el caso de Letras Inglesas, los textos son 

muy costosos por tratarse de libros importados y, si se agrega 

que el estudiante es el sostén de una familia, resulta un gasto 

difícil de solventar. En este sentido, conviene investigar cuá

les son los ingresos y egresos del alumno, incluyendo la suma de 

dinero que destina a los gastos escolares para que, con base en 
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los resultados, se adopten las medidas pertinentes como seria 

dotar a la biblioteca de los libros requeridos. Asimismo, debe 

de averiguarse cuál es el tiempo de que dispone el alumno que tr~ 

baja para realizar actividades extraescolares, asf como la rela

ci6n entre el empleo y la carrera que se pretende estudiar. 

L. Nivel socioecon6mico y clase social. - El nivel so

cioecon6mico y lu clase social son dos factores íntima

mente relacionados aunque distintos. El hecho de pert~ 

necer a una clase social alta no siempre significa un 

nivel socioecon6mico alto y viceversa, aun cuando suele 

darse esta coincidencia. La clase social está determi

nada por la familia y el medio en que se desenvuelve la 

persona. Puede conocerse por el tipo de actividades 

que acostumbra realizar el individuo; por ejemplo, los 

deportes que practica: el esqui acuático, la equitación 

y el polo no son deportes practicados por la gente co

mún. El tipo de lugares y amistades que se frecuentan 

también son indicadores de la clase social. En cambio, 

el nivel socioecon6mico se refiere más bien al dinero 

disponible, por lo cual resulta lógico establecer una 

relaci6n estrecha entre la clase social y el nivel so

cioecon6mico, hasta llegar a confundirlas. Esto se de

be a que, para realizar las actividades mencionadas o 

acudir a lugares frecuentados por la clase alta, se ne

cesita dinero. Sin embargo, no siempre ocurre así y 
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puede darse el caso de personas que, sin tener un nivel 

socioecon6mico alto, por invitaciones de amigos y pa-

rientes se desenvuelven en un ambiente que los ubica en 

la clase social alta o media alta. El caso contrario 

se da cuando alguien de clase social baja se enriquece 

inesperadamente y continGa en su mismo circulo social. 

La clase social es determinante para el alumno: "Mu-

ches soci6logos y crtticos en materia de educaci6n sostienen que 

la clase social, más que un mérito, es el factor determinante en el 

avance escolar". 9 Por otra parte, innumerables estudios demue!! 

tran que los alumnos que pertenecen a una clase social alta po-

seen un nivel cultural más elevado que los de clase baja, salvo 

sus excepciones. Muchas de las causas ya fueron señaladas en 

planteamientos anteriores. Asimismo, el alumno de nivel socioec2 

nómico alto goza de privilegios que facilitan más su aprendizaje¡ 

entre ellos destacan los siguientes: asiste a los mejores cole-

gios, cuenta con recursos suficientes para no trabajar, tiene un 

mejor nivel nutricional, posee una habitaci6n propia con los ac-

cesorios necesarios para estudiar cómodamente y le es posible vi~ 

jar y conocer otros lugares, personas y costumbres, lo cual enri-

quece su horizonte cultural. Por otro lado, como señala Rogelio 

D1az Guerrero: 

Se observa que las clases sociales bajas tienden a 

9 Daniel Tanner, oo cit., p. 701 "Many sociologists and educational critica 
have contended that social class rathcr than rrerit is the key factor 
affecting oro' s progress in sd1ool" . 
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una ejecuci6n más pobre en la habilidad de razonar, 
a un concepto menos positivo del yo, a un mayor sen 
timiento de impotencia y marcadas .actitudes negati'= 
vas hacia las materias escolares. 10 

Esta actitud resulta justificable si se conHidera la 

grave situaci6n econ6mica, política y social por la que atraviesa 

el país y que afecta con mayor fuerza a este sector de la pobla-

ci6n. Lo anterior no significa que la capacidad intelectual sea 

mayor en una clase que en otra, pero el medio circundante y el ni 

vel socioecon6mico marcan la diferencia. 

M. Actividades recreativas habituales.- Como se men-

cionó en el inciso anterior, las actividades recreati-

vas habituales reflejan la clase social del individuo, 

as! como su nivel cultura l. Por ende, si una persona 

acostumbra leer o visitar museos, su nivel cultural se-

rá más elevado. El horizonte cultural puede enriquecer 

se o empobrecerse dependiendo del tipo de actividad re-

creativa que se desempeñe regularmente. 

N. Expectativas.- Las expectativas son: lo que el as-

pirante espera de la profesión elegida. Es imprescind,i 

ble conocer las expectativas de cada alumno para detectar 

cualquier error que pueda traer consecuencias muy serias. 

Un ejemplo es lo que acontece a menudo en la carrera de 

10 Rcqelio Dfoz G., ~·, p. 56 
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Letras Inglesas. Al entrevistar a los aspirantes se 

observa que coinciden en afirmar que han decidido estudiar 

la carrera porque quieren aprender inglés. Este grave 

malentendido se debe en much0 ~ J~ fñlta de orientaci6n 

vocacional y a la poca difusi6n de esta licenciatura. Es 

asi que, si se revisan a tiempo las expectativas de los 

aspirantes, tal vez se reduzcan los indices de deserci6n 

y se eviten muchas futuras frustaciones. 

o. Nivel cultural.- Como en otros casos, se observa 

una estrecha relaci6n entre el alumno y su familia, 

pues el nivel cultural del primero concuerda con el ni

vel cultural y escolaridad de los padres y, tambi6n, a 

veces con la clase social a la que pertenecen, como ya 

se dijo antes. 

Lo anterior se J'efiere básicamente a los códigos amplio 

y restringido que se manejan según el medio que rodea al alumno. 

Si los padres cuentan con una profesión, dominan más de un idioma, 

se desenvuelven en un ambiente intelectual superior y pertenecen 

a una clase social acomodada, manejan un código amplio que se re

fleja en los hijos. En cambio, cuando carecen de preparaci6n, pe! 

tenecen a un estrato social bajo y no tienen contacto alguno con 

libros o aportaciones culturales, se maneja un código restringido 

que los hijos, aún cuando asistan a la escuela, no dejan de per

cibir y adoptar. Empero, el nivel cultural no s6lo se adquiere a 
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través de los padres; la institución educativa se creó con el fin 

de que el alumno domine un c6digo amplio al finalizar sus estudios. 

Sin embargo, esto no concuerda con los resultados que se viven en 

las instituciones educativas nacionales de nivel medio superior, 

pues el nivel cultural de los alumnos egresados es muy bajo y "en 

lugar de ser un recurso, se convierte en una barrera que impedirá 

a los estudiantes tener éxito en sus estudios". 11 

P. Capacidad intelectual.- La capacidad intelectual 

se identifica con la inteligencia o coeficiente inte-

lectual del ser humano. Asimismo, se la asocia con la 

aptitud o habilidad para desempeñar una actividad deter 

minada. Pero los individuos difieren en su grado de 

inteligencia y aptitudes, por lo que se han diseñado 

varias pruebas psicol6gicas que miden tanto el coef i-

ciente intelectual como las aptitudes. Entre las más 

conocidas están: la escala de Stanford-Binet, la esca-

la de Wechsler, la de domin6s, cte. Dichas pruebas de-

muestran que no todas las mentes humanas tienen la mis-

ma facilidad para retener, entender y asimilar la ense-

ñanza. La muestra más contundente es la existencia de 

mentP.s superdotadas que han destacado a lo largo de la 

historia por su contribución al progreso mundial. En 

cuanto a las pruebas de aptitudes, son varias las que 

miden el éxito que pudiera tener una persona al dcsem-

pefiar cierta actividad o profesión; como ejemplo, en 

11 Francisco castillo 13asurto. "Análisis de la PoblLtci6n Estudiantil", Diseño 
de Planes de Estudio, Mfu<ico,CISfHJNllM, 1978. p. 456. 
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el Capítulo III se habla de la p:r:ueba de Aptitudes Di

ferenciales (DAT). 

Al efectuar un análisis curricular externo es muy impo~ 

tante investigar la C3pacidad intelectual de los alumnos con base 

en sus aptitudes, de modo que éste sepa si el campo de estudio en 

el que pretende formarse es el más adecuado. 

Q. Procedencia esc!olar.- Otro punto que debe conside

rarse en el análisis es la procedencja escolar. Aunque 

no en todos los casos se observa que los alumnos egres~ 

dos de escuelas particulares registran un nivel cultu-

ral más alto que los de escuelas pertenecientes al sec

tor educativo nacional. Este problema se agudiza en m~ 

teria de idiomas, lo cual no tendría mayores consecuen

cias de no ser porque antes de ingresar a la licenciat~ 

ra de Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas, 

Francesas, e Italianas y Alemanas) el alumno es sometido a 

un exámen de idioma donde se diagnostica el nivel (son 

6) que alcanza. Además, para ingresar al primer nivel 

se requiere de un conocimiento básico del idioma. 

Al respecto, muchos egresados de escuelas nacionales con 

frecuencia son rechazados por no cumplir con el requisito de idio

ma, mientras los alumnos que proceden de escuelas particulares son 
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colocados en niveles superiores. Para resolver este problema tal 

vez debiera fortalecerse más la comunicaci6n entre las enseñanzas 

media superior y superior. 

R. Interés vocacional.- A diferencia de la aptitud -que 

es la disposici6n natural o la facilidad para realizar 

cierto tipo de actividad, disposición a veces inconscie~ 

te-, el interés vocacional, se puede definir como la s~ 

tisf acci6n o agrado al desempeñar determinada labor y 

se considera una caracteristica intelectual que el indi 

viduo desarrolla conscientemente. Existen también ins

trumentos que miden el interés vocacional de las perso

nas. 

Ambos factores deben tomarse muy en cuenta en el análi

sis curricular externo, ya que el aspirante, al descubrir la ca

rrera profesional que satisface su vocaci6n y sus aptitudes, ase

gura su fut~ro éxito profesional. 

2.3.1.2 Desertor. 

Caracter!stica de la segunda categor!a de alumno, la 

deserción constituye uno de los mayores obstáculos que impide el 

curso curricular. Sin embargo, el alumno desertor funciona como una 

de las principales fuentes de informaci6n; por medio de ella es po

sible detectar las deficiencias que pudiera presentar el curr!culo. 

Deben estudiarse los si~uicntn~ ~spcctos relacionados con este tipo 

de alumno: 
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ESQUEMA tlo. 15 

1 

A. CDAO 

o. sexo 
c. ESTADO CIVIL 
O, íUILU 

orsrnron L~ r. r 1rrr·o oc Ptnr11•1r11:1A cn LA CARRERA 

¡- r. CXPC:TATIVAS ~l.ríolco1 
r.. 11101~(5 oc OCSCRC!ON -;;;;;;:[~AS 2.tooclonol .. 

Pf:llSONALE~ 3.Cconcfolcoe 
H. CAUSAS oc OC5CR:!Dfl - 4.rullloru 

{

1.Peraonal Docente 
h.PROOLtrAs__ 2,rar1on1l AJ:11vo. 

lt:::tr JTU~JDr<l\lC~ l.Racuuo1 - . 4,Plone1 '11 progra11111 
de estudio, 

Los primeros seis aspectos responden a fines meramente 

estadfsticos, con objeto de establecer un marco de comparación 

entre el número de desertores; su edad; el porcentaje de hombres 

y mujeres; cuántos son solteros y cuántos, casados; cuántos tie-

nen hijos; qu~ tiempo permanecieron en la carrera y cuáles fueron 

sus expectativas. Toda esta informaciOn, tratada estadfsticamente, 

proporciona datos muy significativos que se pueden interpretar de 

varias maneras al observar sus coincidencias y diferencias. 

G. Indices de deserción.- Toda institución lleva un 

control estadfstico del número de alumnos que desertan 
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cada afio. Este dato representa, para los analístas del 

currículo, una forma de detectar anomalías en c•1 plan 

de estudios. De tal manera, si la cifra porcentual de 

alumnos desertores es alarmante, el problema puede radi 

car en el currículo y no en el alumno. 

H. Causas de deserci6n.- Aun cuando las causas de de

serci6n son innumerables se pueden considerar de dos ti 

pos: las personales y las institucionales, como se mues 

tra en el esquema citado. 

a.- Las causas personales son las que se originan por 

problemas físicos, emocionales, económicos o familia

res y su solución depende del alumno. 

b.- Las causas institucionales c0mpeten a la institu

ción educativa en cuanto a: personal docente y admini~ 

trativo, recursos, planes y programas de estudio. En 

este caso, la soluci6n de los problemas queda en manos 

del cuerpo de especialistas designados por la misma 

insti tuci6n. 

l. Los problemas físicos se refieren a las enfermeda

des o accidentes que sufre el alumno y que lo imposibi

litan temporal o definitivamente a proseguir con sus es 

tu dios. 
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2. Los problemas emocionales se refieren a su estado 

afectivo-emocional; es decir son los problemas que sur

gen cuando el alumno presenta una inestabilidad emocio

nal tan incontrolable que decide dejar todo y escapar 

de cuanto lo presiona corno: la escuela, la familia y el 

empleo si lo tiene. Aqu! está presente la falta de rno

tivaci6n. 

3. Los problemas econ6rnicos tal vez sean la causa más 

cornrtn de deserci6n. La falta de recursos econ6micos 

los obliga a trabajar y reduce parcial o totalmente el 

tiempo disponible para asistir a la escuela. Otra ra

zOn es que, en cierto momento, el al~mno ya no puede 

afrontar los gastos de su educaci6n debido al encareci

minto exagerado de la vida y a la inflaci6n. 

4. La deserci6n por motivos familiares tarnbi~n es muy 

frecuente; entre las causas más conocidas, están los p~ 

dres demasiado autoritarios que forzan a los hijos a 

abandonar los estudios o a estudiar lo que ellos quie

ren. Otra causa es el matrimonio, que se traduce en 

responsabilidades y gastos imprevistos que obligan a 

desertar. 

Por su parte las causas institucionales de deserci6n, 

pueden ser provocadas por varias circunstancias: 
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l. En cuanto al docente, su mala capacitación, una 

fricción que se suscite entre ~l y el alumno, as! como 

la actitud negligente del profesor, constituyen las cau 

sas más comunes. 

2. En cuanto al personal administrativo, la deserción 

puede deberse a la ineficiencia, lentitud y exceso de 

los tr~~ites escolares; a que la institución no cuente 

con los recursos indispensables para la educación; o 

en lo referente a los planes y programas de estudio, a 

su inadecuada puesta en marcha o a su mala estructura

ción. Por suerte, estos problemas s! est11n en posibil~ 

dad de remediarse al practicar los análisis curricula

res interno y externo, con los cualés se detectan todas 

las fallas que deben corregirse. 
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2.3.1.3 Egresado. 

La clasificaci6n de las tres categorías de alumno con-

cluye con el egresado, que constituye el fruto u objetivo terminal 

del currículo. "Una de las formas más adecuadas para conocfir los 

resultados del plan de estudios es estudiar a los egresados". 12 

Su opinión es fundamental en los análisis interno y externo, pues a 

lo largo de su formación profesional pueden percatarse de las fallas 

y aciertos que presentan el plan de estudios, los profesores o los 

recursos institucionales. Al respecto, Osear A. Zapata en su 

ponencia: "Consideraciones en torno al Nuevo Plan de Estudios de la 

Carrera de Pedagogía en ENEP Acatlán" 13, propone poner en práctica 

cuatro programas para la actualización y mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje, entre los cuales destaca uno que consiste en el 

seguimiento de egresados. Es as! que presenta el punto de vista de 

las egresadas de la generaci6n 1978-1981, donde se plantean todos los 

problenas a los que se enfrentaron durante la carrera. Son diez los 

aspectos que competen al egresado: 

12 Maria de Ibarrola s., ~·, p. 149 

13 Osear A. Zapata. "consideraciones en Torno al Nuevo Plan de Estudios de la 
carrera de Pedagogía en ENEP-.Acatlán" Maroria del Foro Análisis del CUrr1-
culun de la Licenciatura en Pedago;¡ta en la ENEP-Arag6n, ~ioo-UNllM, 1986, 
p. 29. 
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ESQUEMA No. 16 
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En cuanto a las variables (A y B), se integran al estu-

dio dnicamente como datos estadísticos de control, ya que parecen 

no influir en los logros, expectativas o mercado ocupacional del 

egresado. Sin embargo, en un informe sintético de los resultados 

obtenidos en un estudio sobre los egresados del Colegio de Pedag2 

gía se detectó "una diferencia significativa en cuanto d la per-

cepci6n salarial promedio entre los valores de la vari~blc' titu-
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!ación ' y los de la variable ' sexo 1 " 14 observándose que los 

hombres perciben un sueldo mayor que las mujeres y en ocasiones 

ocupan mejores puestos. Lo anterior sugiere que debe prestar-

se más atenci6n a esta variable. 

Respecto de la edad, para advertir qu6 tipo de pobla-

ción prevalece en los mercados ocupacionales, esto es, si son j~ 

venes o viejos en su mayoría, debe obtenerse la edad promedio de 

los egresados. Igualmente, el conocimiento de los factores rela-

tivos,al est.:tdocivil (durante la carrera) y a la familia del egre-

sado (C y D del Esquema) ,es s6lo para establecer una comparaci6n 

entre el porcentaje de alumnos casados y con hijos que pudieron 

concluir sus estudios y el porcentaje de egresados solteros y 

sin familia. 

En lo tocante al promedio general obtenido, y al tiempo 

de permanencia en la UNAM (factores E y F), se pretende averiguar 

el número de alumnos que fueron regulares y concluyeron sus estu-

dios en los cuatro años fijados por el plan de estudios, as! como 

los irregulares, que terminaron la carrera en más tiempo o aún de 

ben materias. Tambidn se intenta observar el porcentaje de alum-

nos sobresalientes y el porcentaje de los que no lo son. Esta in 

formaci6n, al ig, 11 que la del sexo, edad, estado civil y familia, 

se recopila con fines puramente estadísticos. Por otro lado, el 

14 Li.OOrtad M:m'.Sndez M. y Laura E. Rojo, !.ns __ ~~sado.!3.__c!el Co!EP_o dC' Pedago
qfo de la UNl\t:!• México-UN.l\M, 1986, p. 39. 



- 65 -

área de especialidad (variable G), debe estudiarse conforme al mer

cado ocupacional, ya que este dato permite verificar si el egresado 

realmente se desenvuelve en el área de la especialidad que curs6. 

Los aspectos que proporcionan la información más valiosa 

respecto al egresado, pues mediante ellos es posible averiguar si 

el plan de estudios presenta fallas o aciertos, son: H. Los logros,que 

se dividen en institucionales y personales. Los primeros deben ser 

registrados por la institución a través de algan departamento 

encargado de llevar el control estadístico de los siguientes datos: 

a. % de pasantes de licenciatura 

b. % de licenciados 

c. % de maestros 

d. % de doctores 

e. % de sujetos con otros estudios relacionados o ajenos 

a la profesión. 

El Gltimo dato (e) tal vez no sea proporcionado por la 

instituci6n sino directamente por el egresado, que al mismo tiempo 

describe sus logros personales, por ejemplo, si está convencido de 

que alcanzó la meta deseada o si no era lo que esperaba de la profe

sión, etc. Con esto sería posible establecer si el promedio de lo

gros fu6 bueno, regular o deficiente. 
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I. Las expectativas del egresado se dividen también en 

instituciones y personales. Las primeras registran datos sobre: 

a. % de pasantes de licenciatura 

b. % de pasantes de maestría 

c. % de pasantes de doctorado 

d. % de pasantes que realizan otros estudios relaciona-

dos o ajenos a la profesi6n. 

En cuanto a las expectativas personales en el inciso (a) 

habría que averiguar directamente (por medio de cuestionarios o 

entrevistas) cuántos pasantes de licenciatura se encuentran reali

zando trabajo de tesis y cuantos no están llevando a cabo ningan 

tipo de trabajo o estudio posterior. Además, se investigan asuntos 

como el hecho de si el egresado piensa ejercer la profesión, 

continuar con estudios de Maestría y Doctorado, o si prefiere estudiar 

alguna otra cosa sin relaci6n con la carrera. Por tanto, la 

infonnaci6n del inciso (d) será también recopilada en forma directa. 

J. Cuando se habl6del perfil del egresado se señaló que 

dentro de éste se efectaa un estudio sobre el mercado de trabajo y 

los campos laborales donde puede emplearse el alumno que concluye la 

carrera. Al respecto, hay casos en que el empleo no tiene relación 

alguna con la profesi6n del egresado, o éste se subemplea en 

cualquier lugar. Ello revela, hasta cierto punto, una falla en el 



- 67 -

curr!culo si el caso es recurrente. Aun cuando existe un terrible 

desempleo, es desalentador constatar que en la carrera de Letras 

Ingresas, a pesar de contar con tres opciones terminales (Cr!tica 

literaria, Traducci6n y Didáctica), el 80% de los egresados se 

dedican a la Gltima, aunque provengan de las otras dos. Por tal 

raz6n, es necesario trazar un perfil ocupacional del egresado que 

permita delimitar aspectos tales como: el lugar donde labora el 

egresado, tipo de puesto y de actividades que desarrolla, salario, 

horario, factores que determinaron la obtenci6n del empleo: y, 

finalmente, las caracter!sticas y relación del empleo con la profesión 

del egresado. 

Mientras exista una concordancia entre los logros, expecta

tivas y perfil ocupacional del egresado, con el perfil propuesto al 

inicio de la implementaci6n del plan de estudios, el curriculo no 

presentar.:! graves problemas. En cambio, si el perfil del egresado no 

coincide con los resultados obtenidos mediante el seguimiento de 

egresados, entonces el curriculo mostrará graves ancmalfas. 

2.3.2 SEGUNDA FIGURA: EL DOCENTE 

El docente es parte integral del proceso enseñanza-aprendi

zaje, junto con el alumno. Por ello deben estudiarse todos los facto 

res externos que le conciernen y que en t6rminos generales correspon

den a los de la figura del alumno, s6lo que vistes desde el punto de 

vista del profesor: 
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En qeneral, los aspectos que repercuten directamente en 

el desarrollo del currículo, y aportan más al análisis curricular 

externo, son las características intelectuales (variables K-Q), 
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mientras que las demás ejercen una influencia indirecta 

mucho menos relevante que en el alumno. 

A. Edad y B. Sexo.- La edad y el sexo del docente 

no reflejan ninguna circunstancia que afecte el proc~ 

so enseñanza-aprendizaje; por ende, la información sólo 

es válida como registro estadístico. 

C. Estado de salud.- El estado de salud repercute de 

la misma forma que en el alumno. Cuando por enferme

dad se bloquean los sentidca del ser humano, no se pue

de asimilar el conocimiento ni tampoco es posible trans 

mitirlo. 

o. Estado afectivo-emocional.- El estado afectivo-eme 

cional del docente repercute en el alumno. De tal man~ 

ra, si padece de trastornos emocionales serios e incon

trolables habrá que tomar cartús en el asunto, ya que 

un desequilibrio mental severo puede provocar daños psl 

col6gicos en el alumno que pueden crearle un trauma pe.E 

manente. El instrumento que se utilice para medir este 

aspecto, será el mismo que se use con el alumno aspira~ 

te a ingresar. 

E. Estado civil y F. Familia.- Se trata de dos as

pectos inseparablPs. El que el docente sea casado o 
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soltero y tenga o no familia no afecta tanto al curr!cu 

lo como en el caso del alumno. La única repercusión, 

que podría presentarse es en cuanto al tiempo disponi

ble para organizar actividades extra-escolares de apoyo, 

aunque tambi~n podría haber repercusiones en la asisten

cia. Es natural que el docente con hijos, especialmente 

la mujer, registre más faltas que el soltero sin hijos. 

Entre las principales causas se hallan la enfermedad de 

los hijos, las juntas y festivales en la escuela de los 

mismos, etc. 

G. Nacionalidad,- La nacionalidad del docente consti

tuye un factor primordial dentro del análisis curricu

lar externo, sobre todo si se considera que en la carre 

ra de Letras Inglesas se cuenta con profesores de ori

gen extranjero. El choque cultural que se produce en 

el docente es mucho m~s fuerte que en el alumno. Esto 

se debe a que el docente se ve obligado a enfrentar y 

establecer contacto con mentalidades extrañas, con un 

idioma distinto, costumbres e ideologías diferentes y, 

sobre todo, tiene que penetrar en la mente de los alum

nos para transmitir sus conocimientos. En cambio, el 

alumno extranjero que se siente inadaptado puede tomar 

una actitud pasiva para no opinar ni hablar acerca de 

lo que no conoce. 
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H. Nivel socioeconOmico y clase social.- La repercu

sión del nivel socioecon6mico y de la clase social del 

docente, en el desarrollo curricular, es poco importan

te como no sea el hecho de que, al carecer de presiones 

económicas, el docente puede elaborar o comprar mate

rial de apoyo m~s sofisticado, así como dedicar más tie~ 

po a preparar sus clases. Asimismo, si posee medios pa

ra viajar y estar en contacto con gente de un nivel cu.!_ 

tura! y de una clase social alta, logicarnente puede am

pliar su horizonte cultural y, por ende, enriquecer los 

conocimientos de los alumnos con sus vivencias. 

No obstante, dada la situación de crfsis que vive el 

pa!s, los sueldos destinados a la docencia son muy bajos. Por eso, 

el docente de escasos recursos, no necesariamente de clase social 

baja, que no labora de tiempo completo, tiene que buscar otras al

ternativas de empleo como el comercio o impartir clases en otras 

instituciones para poder sufragar sus gastos. Esto le ocasiona fal 

ta de tiempo para preparar sus clases, andar siempre de prisa, 

faltar a menudo por asistir a otros compromisos, etc. Todos estos 

factores influyen para que la calidad de la enseñanza baje consi

derablemente y no se cumpla debidamente con los objetivos señalados 

por el curr1culo. 

r. Perfil ocupacional en la UNA.M.- El perfil ocupaci2 

nal del docente se obtiene al investigar aspectos como el 

grado de escolaridad y categoría en la UNAM¡ la antigu2_ 
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dad en la docencia; especfficamente en la UNAM; las ma

terias que imparte; el turno y horario en que labora; 

as1 como sus ingresos y egresos. Todos estos aspectos 

brindan un panorama completo de las ca=acterfsticas del 

empleo del docente en la UNAM, que a s·~ ?ez, reflejan 

la diferencia socioecon6mica a la que se hizo alusi6n 

en el punto anterior. Esta diferenciz =epercute en la 

rnotivaci6n del docente hacia su labor y, por consiguie~ 

te, en el desempeño curricular. 

J. Otros empleos. - Como ya se mencior:~, el docente de 

nivel socioecon6mico bajo que tiene otros empleos, ve 

aumentar sus ingresos pero disminuye 1 a calidad de su 

enseñanza; esto es, a fin de cuentas, lo que se trata 

de solucionar al realizarlos análisis c~rriculares in

terno y externo. 

K. Grado de escolaridad.- El grado de escolaridad lo 

constituye toda la formación acad6mica ~~l docente, des 

de el preescolar hasta el universitaric. Esta forma

ción siempre está respaldada por un cer,ificado que 

acredita, al portador de dicho documento, haber aproba

do todos los cursos con una calificac1f~ determinada. 

La sociedad siempre ha valorado a las ~crsonas por su 

grado de escolaridad, de ah1 que los er~: leos se obtie

nen con base en el grado de la persona. 
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En el campo de la docencia, el grado de escolaridad es 

un factor externo muy importante que influye en el curr!culo des

de el punto de vista de los "conocimentos" y la"experiencia" y 

no tanto por el celmulo de certificados en poder del docente. 

L. Categor!a.- La categor!a es otro elemento rector 

en la UNAM que de alguna manera clasifica a los profe

sores dentro de una jerarquía, ascendente, Por esta 

razón, la categoría a la que pertenecen repercute en 

su desempeño laboral. La diferencia de salario entre 

una categoría y otra puede ser un aspecto que lo motive 

positiva o negativamente para ese desempeño. En el ca

so de Letras Inglesas, el problema es que, de un total 

de 80 profesores, sólo 18 son de tiempo completo, 3 de 

medio tiempo y 59 de asignatura, considerando que muchos 

de estos últimos son profesores interinos. Esto provo

ca un gran desequilibrio en el plan de estudios, dada 

la constante movilidad del profesorado y la dificultad 

para que se integre a un cuerpo colegiado que investigue 

y tome las decisiones pertinentes en materia curricular. 

M. Capacidad intelectual.- La capacidad intelectual 

del docente se mide, como en el caso de los alumnos as

pirantes a ingresar, con base en sus aptitudes y con 

los mismos instrumentos. Aun cuando la medición de las 
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aptitudes del alumno trata de predecir su futuro éxito 

como profesionista, la de las aptitudes del docente, 

que ya es un profesionista, pretende averiguar si en 

verdad posee aptitudes para la docencia o tal vez, 

sin saberlo, tiene otras aptitudes que podría desarrollar 

en apoyo a su actividad docente, por ejemplo: actuar, 

escribir, etc. 

N. Nivel cultural.- Un nivel cultural alto en el docente 

redunda en beneficio del alumno y, por ende, del 

curr!culo. El nivel cultural, adem~s de estar relacionado 

con el grado de escolaridad y la clase social del indivi

duo, es proporcionado también por el ambiente familiar y 

actividades habituales que se adquieren a lo largo de la 

vida. 

O. Procedencia escolar.- Conocer la procedencia esco

lar del docente permite establecer relaciones y compara

ciones entre el perfil ocupacional (puesto, salario, 

categorfa, etc.) de los profesores egresados de la UNAN 

y el de los maestros que provienen de otros lados. 

P. Expectativas.- Es importante ~onecer las expectati

vas de los docentes, pues cuanto m5s persiste su deseo de 

superación, m5s se eleva el nivel académico del alumnado 

y la calidad de la enscftanza, lo cual tambi6n beneficia al 

currfoul o. 
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En cambio, si existen apat!a y desidia por parte de los 

profesores, la falta de superación dara como resultado una ense

ñanza obsoleta y alumnos mal preparados. 

Q. Interés vocacional.- Este factor ya se defini6 en 

incisos anteriores y se mide con el mismo instrumento 

sugerido para el alumno aspirante a ingresar. Será con 

base en al descubrimiento de su interés vocacional real 

y de sus verdaderas aptitudes como el docente tome con

ciencia de la trascendencia de utilizar adecuadamente el 

plan de estudios y verificar que se cumplan codos los 

objetivos que señala, así como detectar los errores que 

presente y proponer soluciones para corregirlos. 

2.3.3 TERCERA FIGURA: LA INSTITUCION EDUCATIVA. 

La instituci6n educativa, como ya se indic6, proporciona 

los recursos necesarios para poner en práctica el currículo. Estos 

recursos son los siguientes: 
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A. Los recursos humanos de una institución educativa son: 

los alumnos, los profesores y el personal administrativo. Los dos 

primeros ya se analizaron y sólo falta mencionar la repercusión del 

personal administrativo dentro del análisis curricular externo. Este 

es el encargado de tramitar todos los asuntos relativos a docentes 

y alumnos, como son pagos, inscripciones, constancias, certificados, 
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actas, etc., as! como el cuidado y mantenimiento de la institu-

ci6n. A fin de que el curr!culo funcione 6ptimamente es preciso 

que el servicio proporcionado por el personal administrativo sea 

eficaz, rápido y bien hecho. Sería recomendable revisar los pr2 

cedimientos de trámites administrativos que se proporcionan tan-

to a profesores como a alumnos, para agilizarlos y brindar as! 

mejor servicio. Al respecto, Cristina Barros Valero comenta: 

"Al parecer hay más trámites burocráticos que exigencias acadé-

micas". 15. Esta actitud inconv~nientc, por parte del personal 

administrativo, ocasiona muchos trast•1rnos que repercuten en el 

buen curso del currículo. 

B. Los recursos físicos se rcf ieren a la infraestruct~ 

ra que debe proporcionar el ambiente adecuado y las herramientas 

necesarias para poner en marcha el plan de estudios. Se conside-

ra un factor externo digno de considerarse en el análisis curri-

cular. 

Lo primero que debe de considerarse es la ubicación de 

la escuela. De alguna manera, esto determina el tipo de poblaci6n 

estudiantil asistente, con base en la zona y las colonias aledañas 

a la institución, de manera que en los planteles ubicados en colo-

nias populares la mayoría del alumnado pertenece a un sector so-

15 Cristina Barros Valcro, La Carrera de lmlgua y Literaturas Hispánicas. 
México, UNJIM, 1978, P. 121. 
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cial predominantemente bajo, con excepción de instituciones más 

grandes como Ciudad Universitaria, a donde acuden alumnos de todas 

las clases sociales. Por otra parte, las instituciones ubicadas 

lejos de la periferia de la ciudad, como son ENEP Acatl~n y ENEP 

Aragón, padecen de escasez de profesores, ya que casi todos viven 

más al centro. Las egresadas de Pedagog1a de ENEP Aragón narran un 

hecho concerniente al tema de la ubicación: 

••. en algunas ocasiones se comenzaban las clases del 
semestre sin uno o tres profesores, esto es compren
sible dado la lejan!a de la institución, la poca po
sibilidad de un trabajo estable, es decir de dos ho
ras a la semana, etc. Esta situación llevó a la MONO 
POLIZACION, por as! decirlo, de algunos profesores -
' Sábelo Todo', que impart1an hasta cuatro materias 
diferentes a su especialidad. 16 

Como se aprecia, hechos tan simples como la ubicación de 

una escuela a veces acarrean ~ cblemas más serios que afectan di-

rectamente al currículo. La magnitud de la institución debe pla-

nearse conforme al número de alumnos que puede recibir y a las ins 

talaciones que requiere cada institución educativa, ya sea prima-

ria, secundaria, preparatoria o facultad. 

Las instalaciones que debe tener toda institución educa-

tiva son: auditorios, aulas, laboratorios, oficinas, sanitarios, 

biblioteca , áreas de recreo y estacionamiento. Aparte de estas 

16 Martha Bcntata s. y Gricelda Puebla. "La Fornaci6n que Propicia el Plan de 
Estudios : ~sde el punto de Vista de F.gresadas de la generación 1978-1981" 
en 11?moria del Foro 1\nálisis dr:l Olrdcuhnn de la Lirenciatura en Pedago;¡!a 
en la ENEP-1\ragón, M'.lxic:o-UNAM, 1986. p. 352. 
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instalaciones indispensables, deben contar ademéis con el equipo 

necesario para producir la atmósfera propicia para el proceso en-

señanza-aprendizaje, a saber: ventilaci6n, iluminación, limpieza, 

espacios libres, etc. 

En cuanto a los servicios que debe prestar se encuen-

tran: los de biblioteca, fotocopiado, mantenimiento, seguridad, 

información, difusión y trámite de documentos. Los dos primeros 

apoyan al alumno en su búsqueda de información, siempre que se 

cuente con un acervo bibliogréifico suficiente, y el fotocopiado 

sea expedito, pues ello evita la p~rdida de tiempo. Los aspectos 

relativos al mantenimiento y la seguridad proporcionan al alumno 

la tranquilidad y el bienestar necesarios para asimilar la ense-

ñanza. 

Por su parte, el servicio de información se refiere a 

la orientación vocacional que debe otorgar la preparatoria o la 

misma facultad al inicio del primer año para mostrar al alumno t~ 

das las opciones profesionales existentes y la naturaleza de cada 

una. Si la información se da en la facultad, deben explicarse 

las materias del plan de estudios y su contenido aproximado, as! 

como describir, si las hay, las diversas especialidades. Esta 

labor es sumamente importante, ya que puede contribuir en gran me 

dida a disminuir los enormes fndices de deserción. 

A su vez, el servicio de difusión cumple el mismo come-
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tido que la orientación vocacional, que es informar y documentar 

al alumno sobre diversas profesiones. En lo tocante a Letras In

glesas, encontrarnos una muy peculiar falta de difusión e informa

ción (orientación vocacional) sobre esta licenciatura, yn que la 

mayorfa de la población preparatoriana ni siquiera sabe que exis

te. En virtud de ello, resultarfa muy dtil que hubiera una dis

tribución eficaz, a nivel medio superior, de los folletos que 

elabora la UNAM sobre las diferentes carreras existentes. su im 

portancia radica en que en ellos se explican con claridad las ac 

tividades que desempeña un egresado de determinada carrera, la 

clase de empleo que puede conseguir,su ingreso probable, además 

del plan de estudios con su valor en créditos. (El folleto de la 

carrera de Lengua y Literatura Modernas de 1986, se adjunta como 

anexo i 1). 

Por Gltimo queda el servicio de tramitación de documen

tos, que para alumnos y docentes, suele resultar demasiado tarda

do e ineficiente. Por tanto, es imprescindible su mejoramiento, 

para lo cual habrfa que concientizar al personal administrativo 

que el tiempo que se pierde dando vueltas y haciendo largas filas 

en las ventanillas que, por cierto funcionan en horarios muy poco 

accesibles para quienes trabajan por la mañana, es muy valioso p~ 

ra las personas que acuden a solicitar el servicio. De la misma 

manera, deberfa incrementarse la difusión de folletos, donde se 

explican aJ solicitante los pasos a seguir Pn sus trámites de ti

tulaci611 (vt;áse anexo # 2 ) . 
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c. Los recursos materiales son complemento de los fís! 

ces y se utilizan como auxiliares en el proceso enseñanza-aprend! 

zaje (por ejemplo, gises, papelería, pizarrones, etc.). 

D. Los recursos econ6micos son el presupuesto financi~ 

ro con que cuenta la institución para pagar salarios de profeso

res y personal administrativo, entre muchos otros gastos. Este 

presupuesto corresponde a la parte proporcional que le toca a la 

U.N.A.M. del gasto pdblico destinado a la educaci6n y, el cual dl 
timamente ha sido recortado por la grave situaci6n econ6~ica del 

país. 

E. Marco Normativo.- En el articulo 3°. de la Consti

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece la 

garantía de educaci6n como un derecho de todos los mexicanos. La 

fracci6n III del citado articulo prev~ y da las bases de la orga

nizaci6n de la educaci6n universitaria, facilitándola, entre 

otras cosas, a determinar sus planes y pro\) ramas de estudie. 

La Ley Orgánica de la U.N.A.M. es reglamentaria de di

cha fracci6n; es decir, conforme a los lineamientos generales de 

la Constituci6n, esta Ley regula de manera analítica el funciona 

miento de la Universidad. Tambi~n existe la Ley Federal de Edu

caci6n, mediante la cual se rige> ,¡J sistemu educativo nacional, 

en cuanto a niveles y modalidad0s. 
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La U.N.A.M. está facultada para brindar educaci6n media 

superior y superior. Los estudios de bachillerato que ofrece a 

través de la Escuela Nacional Preparatoria y los Colegios de Cíe~ 

cías y Humanidades consti tuyP .1 la educaci6n media superior. La 

educaci6n superior abarca las licenciaturas, especialidades, 

maestrtas y doctorados. 

El Estatuto General de la U.N.A.M., en su artículo 49, 

fracci6n III, establece la obligatoriedad del consejo Técnico de 

elaborar y presentar los planes de estud~o a la consideraci6n y 

aprobaci6n del Consejo Universitario. El Consejo Universitario 

es el 6rgano legislativo central, constituido por profesores, es

tudiantes y autoridades de cada escuela, que tiene la facultad de 

aprobar los planes de estudio preparados por los Consejos Técni

cos de cada escuela. Esta facultad del Consejo Universitario de 

aprobar planes de estudio se encuentra prevista en el articulo 

8°, de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Aut6noma de Mé 

xico, en sus fracciones I y II. 

Por ende, los planes y programas de estudio de la 

U.N.A.M. se consideran ordenamientos generales y, por lo mismo, 

obligatorios. 

2.3.4. CUARTA FIGURA: EL CONTEXTO SOCIAL, ECONOMICO, 

POLITICO E llISTORICO. 
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"El sistema educativo es un sistema dependiente del sist~ 

ma económico, político y social". 17 Lo anterior fué dicho por Pra~ 

da en su conferencia: "Teoría y Praxis de la Planeaci6n Educativa en 

México". El alumno, el docente y la institución educativa se encuen-

tran inmersos dentro de una realidad que estfi tan íntimamente li-

gada al contexto que éste no podría existir sin la primera porque el 

contexto es realidad. Así, factores que suelen encuadrarse dentro del 

contexto -como la situaci6n econ6mica del p.:i.fs, el gasto público des-

tinado a la educación, el mercado de trabajo, así como los intereses y 

manipulaciones políticas y sociales, entre las que destacan las huel-

gas-, son situaciones reales que están ocurriendo en este momento e 

influyen enormemente en el currfculo al grado de que algunas se con-

vierten en obstáculos que perjudican el cumplimiento de los objetivos 

curriculares. Podemos decir que la educaci6n se encuentra supeditada 

al contexto y, por consiguiente, también los planes y programas de 

estudio. 

El análisis curricular externo estudia los problemas que pr~ 

senta el plan de estudios desde la raíz y dentro del marco de Ja reali 

dad. Es posible detectar dichos problemas mediante el estudio de los 

ele~entos internos y externos que conforman al currículo. En el capít~ 

lo III se presentan los instrumentos que deben aplicarse a manera de 

prueba a alumnos, docentes y personal administrativo para recopilar t2 

da la información relativa a los el~mentos internos y externos sefiala-

dos hasta aquí. 

17 Pra1-.ua "Teoría y Pra.'Cis de la Planeuci.6n ruucativa en t-16:<ico" ,=no parte del ci 
clo ele conferenci.::is sobre Plan y Pro;rarrus de Estudio, Dir.Gnll.de Prerurntorias, 
a~.xico,Marzo-Abril I 1987. 



1 CAPITULO III 

Proyecto para efectuar el Análisis Externo del Currícu

lo de la Carrera de Lengua y Litaratura Modernas (Letras Inglesas). 

Al planear la realizaci6n de un análisis curricular ex-

terno es necesario conocer y manejar aspectos concernientes a la 

metodología sobre investigaci6n educativa en cuando a los instru-

mentos o técnicas para recopilar datos, las características de la 

muestra a la cual se aplican dichos instrumentos, y el procesamien 

to de los datos recabados. De tal manera, la metodología sobre in 

vestigaci6n educativa será la que proporcione los medios para un~ 

cuidadosa selecci6n y elaboración de los instrumentos que permitan 

obtener informaci6n acerca del plan de estudios analizado, respec-

to de sus fallas o aciertos. Al respecto, Angel Días Barriga, dice: 

Es necesario tener presente que más que una metodo
logía se trata de elegir entre opciones metodol6gi
cas. El problema no consiste anicamente en encon
trar si un instrumento: cuestionario, entrevista, 
etc. es mejor que otro; es necesario analizar si es 
pertinente. 1 

Además, la metodología de inve3tigaci6n educativa con

lleva todo un proceso, como es el del Análisis Curricular Externo 

(aludido en la página 30, capitulo I) y que a continuaci6n se confronta con 

el pr(JCeso pro¡::oesto por J.D. Nisbet 2, a fin, de observar y ~ar los puntos 

1 Angel Diaz Barriga, "ProblC!las y Retos del ~ de 1a EValuaci6n Filucativa" 
en Perfiles E...""'tlcativos, No. 37, Méxioo, UNl\M1 .1987, P. 15. 

2 J.D. Nisbet y N.J. Entwistlc, Métodos de Investigaci6n Educativa, Barcelona
Esp¿¡ña, Oikos-Tau, 1980, P.21. 
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coincidentes y divergentes, considerando que Nisbet es uno de 

los autores m4s reccnocidos en el ámbito de la metodolog!a sobre 

investigaci6n educativa. 

PKX:ESO PARA REALIZAR UN ANALISIS PROCESO PARA LLEVAR A CABO UNA 
CURRICULAR EXTERNO. INVESTIGACION EDUCATIVA:NISBET. ----

l. Dclimitaci6n de los elementos a. Identificar y definir con 
internos y externos del curr! precisi6n el problema. 
culo. 

2. Lectura de estudios previos b. Leer investigaciones pre-
sobre metodolog!a de investi- vi as sobre tomas importa!!_ 
gaci6n educativa tos. 

3. Selecci6n y ordenaci6n de los c. Decidir las t6cnicas por 
instrumentos para la prueba utilizar, 
piloto. ··--------· 

4. Elaboraci6n o adaptaci6n de 
los instrumentos para la 
prueba piloto. 

5. Selecci6n de la muestra previa. 
~---- -----·---------

6. Realizaci6n de la prueba pi-
loto. 

7. Intorpretaci6n de resulta dos. 

e. Adccuaci6n, modificaci6n o di 
seño de los instrumentos defI 
nitivos conforme a la inform[ 
ci6n obtenida. ·------ .. --

9, Selecci6n de la muestra def i- d. Seleccionar y definir la 
ti va, muestra a estudiar. -

10. Aplicaci6n de los instrumen-
too definitivos. 

e. Recopilar datos. 

-
11. Procosamionto estad!stico de f. Tratar, analizar, e in ter-

datos e interpretaci6n de r!!_ pretar resultados, 
sultados. 

12. Modif icaci6n y actualizaci6n g. P<>dactar el informe. 
del plan de estudios canfor-
me a los resultados obteni-

1 

dos de los análisis curricu-
lares interno y externo. 
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Corno se muestra en el cuadro anterior, el punto (1) del 

proceso que aquí se propone, sobre la delirnitaci6n de los elemen

tos internos y externos del currículo, se equipara con la primera 

etapa señalada por Nisbet: identificar y definir con precisi6n 

el problema. Por "problema", Nisbet se refiere a un objeto de e!!_ 

tudio, más que a un problema propiamente dicho. Por tanto el ob

jeto de estudio, en este caso específico, son los elementos intc~ 

nos y externos que conforman el currículo. Asimismo, el segundo 

punto de ambos procesos resulta coincidente al reconocer la nece

sidad de realizar un estudio previo a la selecci6n o elaboraci6n 

de los instrumentos. Lo mismo sucede con los puntos (3) y (4) 

sobre la selecci6n y elaboraci6n de los instrumentos por utili

zar, que equivalen a la etapa (c) de Nisbet, decidir las t~cnicas 

por utilizar. 

Por el contrario, en cuanto a los puntos: (5), (6) '~ 

(7) y (8) correspondientes a la eiecuci6n de la prueba piloto, 

se observa que Nisbet no las cont2rnpla dentro de su proceso, sie~ 

do que, en la mayoría de los casos, los instrumentos selecciona

dos o elaborados en la etapa previa, necesariamente deben de ser 

sometidos a una prueba piloto paru ver si en verdad recopilan la 

informaciGn deseada o presentan alguna falla. Por esta raz6n se 

considera indispensable delimitar, dentro del proceso, los pasos 

a seguir para l lcvar a cabo d 1 d1 d prueba pi loto. 

Es así que el proceso de Nisbet vuelve a concordar en 

su punto (d), seleccionar y definir la muestra por estudinr. con 
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el punto (9), selección de la muestra definitiva. Posteriormen

te, el punto (10) aplicación de los instrumentos, cumple la mis

ma función que su punto (e) recopilar datos, ya que es a trav~s 

de la aplicación de los instrumentos como se efectOa la recopil~ 

ción de datos. 

De igual forma, el punto (11) procesamiento estad!sti

co de datos e interpretación de resultados y el punto (f) trata

miento, análisis e interpretación de resultados·, contemplan los 

mismos objetivos. Finalmente, la etapa (12), modificación yac

tualización del plan de estudios conforme a lo~ resultados obte

nidos de los análisis curriculares interno y externo, se dan a 

conocer a través de (g) la redacción del informe. 

Los propósitos del presente cap!tulo son: a) explicar 

detalladamente en qué consiste el proceso descrito para efectuar 

un análisis curricular externo; b) describir y definir los ti

pos de instrumentos existentes y sus caracter!sticas; c) suge

rir los instrumentos que resultan ser los más adecuados para la 

prueba piloto, en cuanto a la recopilación de datos sobre los ele 

mentes internos y externos que conforman el curr!culo; d) justi 

ficar el porqué de la elección de tales instrumentos y señalar el 

tipo de información que compila cada pregunta. 

3.1. Proceso para realizar un Análisis Curricular Externo. 

3.1.1. Delimitación de los elementos internos y externos 

del currículo. 



•· BB -

Como se señal6 en el Capítulo I, el currículo se com-

pone de elementos internos y externos. Por tal raz6n, el primer 

paso para realizar un análisis curricular, es tener bien claro 

cuáles son los elementos sujetos a estudio. Eduardo Guízar3, por 

ejemplo, considera que los elementos internos que deben analizar 

se en un currículo son: 

- NECESIDADES 
- OBJETIVOS 
- CONTENIDOS 

Por su parte, los elementos externos se presentan en 

el cuadro de la página 42 (Capítulo II), con lo cual quedan deli 

mitados ambos tipos de elementos. 

3.1.2. Lectura de estudios previos sobre metodología 

de investigaci6n educativa. 

Como ya se dijo, antes de seleccionar, ordenar, adaptar 

y sobre todo elaborar instrumentos para recopilar datos, es prec! 

so llevar a cabo un amplio estudio (lectura) sobre aspectos con-

cernientes a la metodología de investigaci6n educativa. Dicha la 

bor de investigaci6n brinda los conocimientos necesarios para pe~ 

mitir la elecci6n, entre los tipos de instrumentos que existen, 

de los que resulten más apropiados para este estudio, así como la 

3 Eduardo Guizar Alvarez. La carrera de Lerr:-iun y Literatura lb:lernas (Letras 
Ill'.]lesas) de la UNl\M: su··m.5tor~ EvoluCTií:n-;-Tcsis,- Fac. de Filosofí'a y 
letras, México-UNN·f,1957. l'.54. 
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magnitud y características ideales de la muestra que se requiere 

para la investigación y el procedimiento general para codificar 

los datos obtenidos de la muestra seleccionada. 

3.1.3. Selección y ordenación de los instrumentos pa

ra la prueba piloto. 

Existen instrumentos estandarizados (ya elaborados) pa

ra recopilar informaci6n como, por ejemplo, los tests psicológi

cos, de manera que puede haber algunos que recopilen los datos r~ 

queridos en una investigaci6n determinada. Por tal raz6n, debo 

de efectuarse una revisi6n de los ya existentes para seleccionar 

y ordenar los que m~s se adapten al prop6sito del estudio. Cabe 

aclarar que los tests psicológicos no requieren ser sometidos a 

la prueba piloto, pues ya han sido probados y utilizados en múlti 

ples ocasiones. Unicamente hay que consultar con un especialista 

sobre su pertinencia en la investigación realizada. Lo contrario 

sucede con los instrumentos de estudios similares que corresponden 

a otros campos de estudio, los cuales deben someterse a una prueba 

piloto. 

3,1.4. Elaboraci6n o adaptaci6n de los instrumentos pa

ra la prueba piloto. 

De no contar con el instrumento estandarizado adecuado 

para la investigaci6n que se pretende, es menester elaborar o ada~ 
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tar uno o varios instrumentos que atiendan a las necesidades pro-

pias de dicha investigaci6n. Es importante recalcar que, para la 

elaboraci6n o adaptaci6n de instrumentos, es indispensable cono-

cer y aplicar ciertos conceptos básicos sobre métodos o técnicas 

de investigaci6n. (Sobre este punto véase el inciso: 3.2. "Ins-

trumentos para efectuar el Análisis Curricular Externo; tipos, 

def inici6n y caracted.sticas ''.) 

3.1.5. Selecci6n de la muestra previa. 

Una. vez seleccionados los intrurnentos para la prueba pi-

loto, el siguiente paso consiste en elegir la muestra a la cual se 

aplicarán esos instrumentos. Por muestra se entiende: 

Un nGrnero determinado de personas de una poblaci6n de 
finida como representante de esa poblaci6n. Por po-
blaci6n, también llamada "universo", se entiende, los 
miembros de un grupo real o hipotético de ¡:.ersonas, 
acontecimientos u objetos. 4 

Por otro lado, según Nisbet, existen tres aspectos ·fund~ 

mentales que deben de considerarse para la selecci6n de una muestra: 

1) La definici6n de la poblaci6n. 
2) El tamaño de la muestra. 
3) Obtener una muestra representativa. 5 

4 Walter Ilorg. Educaci6n Researd1:an Introduction, New York, Me !<ay, 1971, p. 115. 
"Saropling means select1ng a g1ven number of persons frorn a defined population 
as representativo of that pcpulntion. lly pcpulalion, also call<Xi "universe", 
we irean all the merrbers of a real or hypothctit.:a.1 set of persons, cvents, or 
objects". 

5 J .D. Nisbet, op cit., p. 32. 
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Definici6n de la población (1) significa asegurarse 

de que los miembrocl seleccionados para la muestra provengan de 

una poblaci6n relativamente homogénea, esto es, con caracterís

ticas similares en cuanto a cultura, intereses, conocimientos, 

etc. En el caso del presente estudio, al definir la poblaci6n 

para la muestra tendrá que hacerse referencia específicamente 

a los alumnos y profesores de Letras Inglesas, así como al per

sonal administrativo de la Coordinaci6n de Letras Modernas y de 

la Facultad de Filosofía y Letras. 

El tamaño de la muestra (2) varía conforme al tipo de 

investigaci6n que se pretende, en cuanto a si es pequeña o a 

gran escala. Tambíen varía conforme a la homogeneidad o hete

rogeneidad de la población. Si ésta es homogénea, bastará una 

muestra pequeña; en cambio, si es heterogénea, se requerirá de 

una muestra más grande para poder determinar el error standard 

de la muestra. 

Al presentarse diferencias entre los miembros de una 

poblaci6n, sobre todo si es grande y heterogénea, debe contem

plarse un margen de error aceptable. El tterror standard" es 

una medida estadística que contempla dicho margen, pues indica 

la magnitud promedio de errores que probablemente se produzcan 

entre los integrantes de una muestra. Cabe aclarar que en las 

muestras pequeñas hay un grado más alto de probabilidad de 

error que en las grandes. De esta manera la dccisi6n del tama-
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ño 6ptimo de una muestra debe estar sujeto a la determinaci6n del 

procedimiento estadístico apropiado para calcular el error standard, 

para lo cual conviene contar con la ayuda de un estadístico que de-

limite los procedimientos para obtener una muestra representativa. 

Obtener una muestra representativa (3) se refiere a un 

grupo reducido de individuos seleccionados, quienes efectivamente 

poseen las mismas características del "Universo", así, la informa-

ci6n recopilada resulta tan confiable como si se hubiera encuesta

do al total de la poblaci6n. Según Felipe Pardinas 6
, existen dos 

clases de muestreo: 

al 

b) 

ESQUEMA No. 19 

El muestreo probabilístico, que permite deter
minar el error standard y en donde cada uno 
de los elementos de la poblaci6n o universo 
tiene la misma oportunidad de formar parte de 
la muestra por medio de los m~todos que se in
dican en el esquema; 
El muestreo no ~robabilístico, que carece de 
la posibilidad cic determinar el error standard 
y cuenta con dos tipos de muestreo, como se 
observa en el esquema: 

mucsrnco 
PROSABlllSTICO 

ALC~TOi?lO 
(1 

Al. 
AZAíl 

tSTnATlr!r:AOO 

1".on•Jl:;te DO Dllr rJldr lo!t no:-. .' 1 rc!- rlr 
~-Jrlo ln ¡'.'IO!tlac!ii;i rn l'Htd.:iZC'IS r1B .'O· 
rnl, l~tr-orh1-;l~nrf0ln"I f'O Uí'~ r-1!'1 'j 

onc~JfHfo un 111in, dnlurn.fnndo .Jo ''º', ... 
hfl'°I dn nr¡•1ollr·n que for1tur.5n ~nrte 
rio la ll'llHHJtr.:i. 

D!vid1r la ruldnr:!&n an d!ft<rente3 
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6 Felipe Pardinas, ~todología y Técnicas de 1-!!~s_t1_gac~q__n_, Méxi=, Siglo XXJ, 

1978, p. 69-71. ---------·---·-
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Una vez descritos los aspectos que deben tomarse en 

cuenta para seleccionar una muestra, se concluye que la muestra 

previa difiere de la definitiva únicamente en cuanto a tamaño, 

ya que para la primera se utiliza un número aún más reducido de 

miembros pertenecientes a una poblaci6n similar o igual a la de 

la segunda. En el último de los casos, los miembros selecciona-

dos para la muestra previa deben excluirse de la definitiva. 

Al respecto se presenta un problema ~n la selecci6n de 

la muestra previa para la carrera de Letras Inglesas y consiste 

en que la poblaci6n total de alumnos y profesores en P.lla no es 

tan numerosa como en otras carreras: por tanto, si la muestra de-

finitiva tiene que ser pequeña, la muestra previa tendrá que ser-

lo aún más. Por ende, para la muestra previa habrá que escoger 

miembros de una poblaci6n similar y no igual. Por ejemplo, si se 

trata de la poblaci6n correspondiente a los alumnos aspirantes a 

ingresar a Letras Inglesas, éstos pueden reemplazarse por alumnos 

que estén cursando prefacultativo o el primer semestre. Asimismo, 

es posible sustituir a los egresados por los que se hallen en los 

ú.ltimos semestres de la carrera. 

En cuanto a los desertores, la situaci6n es más dificil, 

dado el problema de: 

a) Localizarlos; 
b) Lograr que accedan a ser encuestados; 
c) Advertir que la poblaci6n de desertores es menor, en 

promedio, a la de los egresados o aspirantes. 
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Sin embargo, la soluci6n más viable para que la mayoría 

de los desertores localizados que participen formen parte de la 

muestra definitiva, será tomar como muestra previa a s6lo dos o 

tres alumnos desertores, aun cuando se corra el riesgo de obtener 

resultados poco confiables. En cuanto al personal docente y ad

ministrativo que debe ser encuestado, bastará seleccionar unos 

cuantos (8 6 9 aproximadamente) para la muestra previa. 

3.1.6. Realizaci6n de la prueba piloto. 

La prueba piloto consiste en aplicar de manera experime~ 

tal, a los miembros de la muestra previa, los instrumentos ante

riormente seleccionados y elaborados. La finalidad de la prueba 

piloto es probar el funcionamiento adecuado de las preguntas y si 

proporcionan la información deseada. Es importante recalcar que, 

como el objetivo principal de esta prueba es evaluar los instru

mentos, más que profundizar en el análisis de la informaci6n reco

pilada, no hay que preocuparse si la muestra previa es demasiado 

pequeña, como en el caso de los alumnos desertores. 

3.1.7. Interpretación de Resultados. 

Como ya se diio, la interpretación de resultados que se 

efectGa en esta etapü sP basa en el análisis de los instrumentos, 

más que en la información obtenida. Así, por ejemplo, si todos 
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los alumnos contestan lo mismo o escogen la misma opci6n, enton

ces esa opci6n carece de valor discriminatorio y, por ende, no 

sirve como "reactivo" (que viene a ser sin6mino de opci6n). Lo 

mismo sucede si una pregunta es dejada en blanco por la mayoría; 

ello indicará que la pregunta es demasiado difícil, no se enten

di6 o está mal redactada. En estadística, el método llamado "aná 

lisis de reactivos" (ítem analysis), permite determinar el indi

cé de discriminaci6n y grado de dificultad de cada reactivo. Es

te tipo de estudio se aplic6 al examen de colocaci6n de Inglés 

por María Cristina Fontes, Luz María Aguilar y una servidora 

en el último semestre de la carrera de Letras Inglesas. Se pre

senta a manera de ejemplo (Anexo 3) con el fin de que se conozca 

el proceso para realizar un "ítem analysis", aunque ello no im

plica que el análisis del ejemplo pueda aplicarse de igual mane

ra al caso concreto que es tema de este trabaio. 

3.1.8. Adecuaci6n, modificaci6n o diseño de los instr~ 

mentos definitivos conforme a la informaci6n ob 

tenida. 

Una vez interpretados los resultados de la prueba pilo

to, el siguiente paso será corregir las deficiencias del instru

mento. Se han considerado tres categorías para describir el pr~ 

p6sito de esta etapa: adecuaci6n, modificaci6n y diseño. La a

decuaci6n se lleva a cabo cuando el instrumento presenta pocas 

anomalías que se enmiendan con pocas correcciones. La modifica-
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ci6n es necesaria cuando el instrumento requiere de correccio-

nes y cambios mayores. Por último, si se constata que la tota

lidad del instrumento produjo resultados negativos, la solución 

más acertada es diseñar uno nuevo, 

3.1.9. Selección de la muestra definitiva. 

En cuanto se tienen listos los instrumentos que se van 

a utilizar definitivamente, se selecciona la muestra definitiva 

tomando como base las consideraciones mencionadas en el inciso 

3.1.4. Al respecto, la muestra definitiva deberá elegirse con 

mucho más cuidado y precisión que la muestra previa, en lo rela-

tivo a su tamaño y representatividad. La raz6n es que dicha 

muestra deberá proporcionar información con un alto grado de con 

fiabilidad y validez, pues de lo contrario resultaría inútil. Pa 

ra determinar el tamaño ideal de una muestra la ciencia estadís-

tica cuenta con la siguiente ecuaci6n: 

n=tam<iño de la 
muestra 

n z=nivel de confianza deseado. 
d=desviaci6n típica <le la pobla

ción. 
d=amplitud de intervalo de con

fianza deseada. 

ecuación que puede ser descifrada por cualquiera que tenga conoci 

mientes estadísticos. 

En la carrera de Letras Inglesas, la selecci6n de la 

muestra definitiva puede presentar algunos problemas en cuanto a 
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egresados y desertores, por ejemplo, cuando la cantidad de pobl~ 

ci6n total que pudo ser localizada y accedió a participar resul

ta ser muy pequeña (entre 10 y 20 miembros). En un caso asf ha

brfa que encuestar a la totalidad de la poblaci6n y no a una 

muestra para obtener datos v~lidos y confiables. Este problema 

no se presenta con los aspirantes, ya que la poblaci6n total, 

aunque varía cada año, excede los 100 6 150 individuos, de ma

nera que sí es posible seleccionar una muestra pequeña, repre

sentativa, de esa poblaci6n. El personal docente y administra

tivo tampoco tiene problemas. Existen un total de 80 profeso

res de Letras Inglesas y un ndmero considerable de trabajBdores 

administrativos. 

3.1.10. Aplicaci6n de los instrumentos definitivos. 

Es la labor de recopilar informaci6n por medio de uno 

o varios instrumentos. Por ejemplo, si se trata de una entre

vista, la recopilaci6n sera oral pero, si se trata de apiicar 

un cuestionario, primero se distribuyen los instrumentos, des

pués se espera un tiempo razonable para su contestaci6n por es

crito, y finalmente se recolectan. 

3.1.11. Procesamiento estadfstico de datos e interpr~ 

taci6n de resultados. 

Se trata de una interpretaci6n de resultados como la del 

inciso 3.1.6., pero aquí se analiza la informaci6n recopilada y no 
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la construcci6n de las preguntas. Para ser procesada dicha in

formaci6n tendrá que ser sometida a un tratamiento de codifica

ci6n y luego a un tratamiento estad!stico. La codif icaci6n con-

siste en condensar y vaciar la informaci6n en cuadros o tarjetas 

a fin de aplicar el tratamiento estad!stico pertinente. Nisbet 

sugiere 5 métodos disponibles para la condensaci6n y sistematiza-

ci6n de la información recogida. La elección de un método en 

particular depende dol tamaño de la muestra, el número de varia-

bles por evaluar y del equipo con que se cuenta. Los métodos son: 

A) Lista de calificaciones. 

B) Fichas escritas. 

C) Fichas perforadas, clasificadas a mano. 

D) Fichas perforadas, clasificadas mecánicamente. 

E) Fichas perforadas por ordenador. 

A) Lista de calificaciones.- Consiste en escribir en la columna 
izquierda los nombres de los que contestaron el instrumento y las 
puntuaciones respectivas. Este método es el más sencillo para el 
tratamiento de datos y generalmente se utiliza cuando la muestra 
es pequeña y se espera realizar un análisis estadfstico reducido. 

B) Fichas escritas.- Tambi6n es un m6todo apropiado para muestras 
pequeñas (máximo 250 individuos) en donde no se obtengan más de 
15 valoraciones, aproximadamente. Se elabora una ficha para cada 
individuo en las que se vacfan manualmente respuestas que estarán 
sujetas a interpretaci6n con la ayuda de algún criterio estad1stico. 



- 99 -

C) Fichas erforadas, clasificadas a mano.- se trata de tarje
tas perforadas, en donde todos los agu eros son numerados y se les 
asigna una categor!a particular correspondiente a cada !tem con
testado del instrumento aplicado. Este tipo de fichas e5'(itil pa
ra una muestra de hasta 1,000 casos. 

DI Fichas perforadas, clasificadas mecánicamente.- Este método 
se utiliza para muestras muy grandes, ya que las fichas son perfo
radas por una máquina capaz de registrar una gran cantidad de in
formaci6n. 

E) Fichas perforadas por ordenador.- Es el método más moderno 
y c6modo utilizado también para muestras grandes. El ordenador es 
capaz de realizar el procesamiento de datos y de calcular resulta
dos. 7 

Considerando, que la muestra para el estudio aqu! pro-

puesto es bastante oequeña, en cualquiera de las poblaciones que 

se pretende investigar, resulta incosteable utilizar un sistema 

tan costoso como el del ordenador. Asimismo, los otros métodos 

citados consideran muestras mucho más numerosas que la aqu! sus-

crita. Por ende, el m6todo más sencillo y conveniente para ello 

es el de la lista de calificaciones, sistema con el cual la may~ 

r!a de profesores se encuentran familiarizados. Luego de proce-

sar los datos, tiene que elegirse el procedimiento estad!stico 

más apropiado para interpretar los datos codificados. Al respec-

to, Robert L. Thorndike y Elizabcth Hagen definen a la Estad!sti-

ca como: 

7 J.D. Nisl::et, op cit., p. 67-76. 
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Todo intento de describir, resumir o comparar re
sultados, ya sea de individuos o de grupos, exige 
un tratamiento num6rico. La rama de la aritméti
ca y de las matemáticas que se ocupa de los análi 
sis de conjuntos de puntuaciones de grupos o de 
individuos se conoce con el nombre de " Estadtsti 
ca 6 -

Por otro lado, Wayne Daniel señala dos tipos de estad:!:~ 

tica: la descriptiva y la inferencial. En la descriptiva se des-

criben cuantitativamente una serie de personas, lugares o cosas. 

En la inferencial se da información de la que se pueden extraer 

conclusiones sobre un grupo de personas, lugares o cosas, median-

te la. observación de una muestra. Este tipo de estadística se ba

sa en los conceptos de la teor!a de la probabilidad que se expre-

sa en porcentajes. 

Existen varias medidas estadtsticas fundamentales co-

rrespondientes a la estadística descriptiva, pero que también se 

utilizan en la estadística inferL.1cial, a saber: 

6 lbbert L. '111orndike y Elizabeth Hagen, Tests y Técnicas de Medición en 
Psicolo¡¡ta y S::lucací6n, M§xia:i-Trillas, 1985, p. 147. 
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ESQUEMA No. 20 

MEfllAS ESJAQ'ST'SAª ····--1 
1 ~Rj_~_Cii;~f[)f~FRE~~~IMJ1---+1----1I~~:: FRmlENCIA 

1 

2~iÍ"M$ ÓE-lEÑDE~C(~~~i----e:uMETICA 

3~01_~ !>E- i/.AR!.~LLJQAP..:J-1. -~~~ONllE ST~l..ACION 1 

11 La distribución de frecuencias es una forma de pre

aentar, en forma tabular o gr4fica, las puntuaciones que obtiene 

un nt\mero determir.ado de personas. A continuación se presenta el 

modelo de la forma tabular y gr4fica1 
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E:SQUE:mA NO. 21 

.··•· ~. 

2) Las medidas de tendencia central son las que perm! 

ten localizar el eje o centro de una distribución, como la media 

(que se conoce como "promedio"), la mediana (valor que aparece a 

la mitad de una muestra cuyos valores astan jerarquizados en un 

orden de mayor a menor) y la moda (valor que aparece mtls seguido 

en un conjunto de datos). 

3) Las medidas de variabilidad son la medida de la foE 

ma en que los valores individuales se desv!an del promedio. As! 

se tienen el rango, (diferencia entre el valor mtlximo y el m!nimo 

da un conjunto de datos), la desviación standard ("ra!z cuadrada 

del promedio de las desviaciones cuadradas respecto de la media 

··. ., 
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aritmética del grupo") 9 y por a1timo el coeficiente de correla

ci6n (que sirve para medir la asociaci6n entre dos variables) • 

Todas estas medidas estad!sticas poseen una f6rmula pa

ra su cálculo. Sin embargo, el problema no radica en resolver 

las operaciones de la f6rmula, sino en saber cuál es la medida o 

medidas pertinentes para obtener la inforrnaci6n que se busca. 

En consecuencia, la persona que lleve a cabo el análisis curricu

lar externo puede auxiliarse de un estadístico experimentado en 

esta etapa. 

3.1.12. Modificaci6n y actualizaci6n del plan de estu

dios conforme a los resultados obtenidos de los análisis curricu

lares interno y externo. 

En esta altima etapa, el personal a cargo de efectuar 

los análisis curriculares interno y externo coteja los resultados 

obtenidos de ambos tipos de análisis para después unir criterios 

y tomar la decisi6n final, en la cual, si el plan de estudios lo 

requiere, se procede a modificarlo y actualizarlo. 

3.2. Instrumentos para efectuar el Análisis Curricular 

Externo. 

3.2.1 Tipos de Instrumentos. 

9 Robert !,, Thorndikc y Elizabeth Hagen, ~·, p. 671. 
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Entre los muchos métodos o técnicas para recopilar in

formaci6n se encuentran: la observaci6n, las encuestas, los con 

gresos, las asambleas, los foros, las mesas redondas, la revi

si6n de archivos, los cuestionarios, las entrevistas y los tests 

psicol6gicos. Todos proporcionan datos sobre personas, lugares 

o cosas. También a través de las declaraciones de las personas, 

es posible averiguar diversos factores relativos a cuestiones ca 

mo la instituci6n y los planes de estudio. Sin embargo, no todos 

los instrumentos son adecuados para la misma investigaci6n. La 

observaci6n, por ejemplo, brinda una información muy superficial 

y subjetiva que cada individuo puede interpretar a su manera; por 

tal motivo, este método no es muy confiable. De la misma manera, 

la revisi6n de archivos proporciona una serie de datos bibliográ

ficos sobre una persona, informaci6n muy dtil al realizar un aná

lisis curricular externo, pero insuficiente. Por su parte, los 

congresos son una técnica muy compleja que se utiliza para inve~ 

tigaciones a gran escala; ésta se sirve de otros instrumentos co 

mo las asambleas, los foros, las encuestas y las mesas redondas 

para reunir información. Un ejemplo es el congreso que pretende 

llevar a cabo la Universidad Nacional Autónoma de M6xico, con o~ 

jeto de renovar a la Universidad en todos los aspectos y en don

de se espera contar con la participación de toda la comunidad 

universitaria. Se encuentran además los cuestionarios y las en

trevistas, que son variantes de la encuesta y sólo difieren, en 

la manera de recopilar la información (forma escrita y forma 

oral, respectivamente). Estos instrumentos suelen ser los más 
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adecuados µara 1in tipo de estudio m1is espccffico y a menor escala 

comn ricri.a el an:'.lli,;is externo del currículo de la carn:ra de Le

tras Inglesas. Al respecto, Nisbet comenta: "La entrc~ista y el 

cuestionario representan un m6todo directo de recoger información 

y se consideran en primer lugar entre las t6cnicas de im·estiga

ción". 10 Finalmentr>, los test,; psicológicofJ son inst1·umcntos 

de uso más restringido, ya que descubren aspectos referentes a la 

personalidad y capacidad intelectual del individuo. Por ello, la 

información obtenida de estos tests debe manejarse con cucho cui

dado y por personal calificado. 

Por lo anterior, y por el tipo de información que se 

requiere averiguar sobre los factores internos y externos del cy 

rr1culo, se deduce que los instrumentos m~s apropiados para rea

lizar un an1ilisis curricular externo, son: los cuestionarios, 

las entrevistas y los tests psicológicos. 

3.2.2. Definición de los instrumentos. 

Los tres instrumentos citados resultarán familiares pa

ra muchos, ya que alguna vez habrán contestado algún cuestionario 

o habrán visto en la televisión alguna entrevista, o tal vez se 

10 J.D. Nisbet, ~·, p. 41. 
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hayan sometido a un test psicológico en la escuela o al solicitar 

un empleo • No obstante, aqul se presenta la definición formal 

de cada uno de ellos: 

1 
INSTR~IENIOS PARA RECOPILAR DATOS 1 

CUESTICtll\RIO Es un sistena ele preguntas que tiene cano 
finalidad obtener datos para una investi-
gación. Nisl:.ct (1980). 

C01D IlÉtodo de investigaci6n es único en 
que envuelve una colección de información 

ENl'RE\IISTA a trav¡§s de u.nu interacción verbal direc-
ta entre individuos. Rorg Walter (1971). 

Mide la conducta del individuo y su fun-
ci6n básica consisre en n-edir di fcrencias 

'l'ESl' entre los individuos o entre las reaccio-
PSICOLO::nco ncs del misno individuo en distintas oca-

sienes. Arostasi (1974). 

3.2.3. Características de los instrumentos. 

El siguiente cuadro muestra las características más im-

portantes de los cuestionarios y las entrevistas: 
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CUEsrICNARIO 

Se cleoon tener bien definidos 
los objetivos específicos del 
instrurrcnto. 

Debe ser saretido a una prue
ba piloto antes de aplicarse 
en forma definitiva. 

Debe ser válido, fidedigno y 
funcional. 

Se deoon seleccionar los ireto
dos estad!sticos adecuados pa
ra interpretar los resultados. 

Las preguntas deOOn ser neu
trales, sencillas y breves. 

Se deoo utilizar la ~cnica de 
"ernb..tdo" • 

Es ilípersonal 

Es nás barato 

Ahorra tienpo 

Se utiliza para obtener infor
mación m'is superficial y a ni
vel colectivo. 

Debe introducirse con una car
ta de presentación en donde se 
expliquen los Jrotivos de la en 
cuesta y donde se garantice eT 
sentido confidencial de la in
fonnaci6n recopilada. 

O.lidar la apariencia 

No utilizar el misrro tipo de 
pregunta a lo largo de todo el 
cuestionario. 

ENrREVIsrA 

Es personal 

Es más caro 

ConS\ll'OO mucho tienpo 

Se emplea para obtener in
formaci6n más profunda a ni 
vel individual. -

Desde un principio deoo plan 
tearse al entrevistado el -
pl"q)6sito de la entrevista, 

1 haciendo hincapil! en el sen
' tido confidencial de l!sta. 

Mantener un ambiente de con
fianza y cordialidad. 

! Es posible grabar la entrevis 

ci6n. 1

1 ta para preservar la infonna:: 

51 Evitar las preguntas demasiado ! Es un instrurrento nuy adapta-

1 
largas o indiscretas. ~ble. 
Las instruccior.es deben ser ~y , Para lcqrar una bue~-cntre-
precisas y claras. l vista se requiere de un en-

E~ -----··. -------- . -~~;~;~r~~~~il-y-~:=-
1 

de dos t i¡xis de prequn- 1 Hay dos tipos de entrevista: 
cerrada y la abierta • la estructurad,¡ y la no es-

J_tructurada. -- -----... -~-----·-~ -·-- ------ ----
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Anteriormente se describieron tres de las caracter!sti-

cas que compartC'n los cuestionarios y las entrevistas, a saber: 

delimitaci6n precisa de los objetivos del instrumento; aplica-

ci6n en una prueba piloto; y selecci6n de los métodos estad!sti-

cos adecuados. 

En lo referente a su validez, fidelidad y funcional!-

dad, Felipe Pardinas dice: 

Un cuestionario es válido cuando efectivamente re
coge los datos necesarios para la investigaci6n. 
Es fidedigno cuando cualquier investigador que lo 
aplica obtiene los mismos resultados. Es funcio
nal cuando su vocabulario es entendido en un sentí 
do un!voco. 11 -

La validez de las preguntas tiene mucho que ver con el 

contenido, en cuanto a medir realmente lo que se desea. Por ende, 

debe pensarse en que la redacci6n de tales preguntas tiene que ser 

clara, con un lenguaje sencillo y accesible. También se sefiala 

que las preguntas deben ser neutrales, fáciles y breves. Por neu-

trales se entiende que de ninguna manera deben sugerir la respues-

ta. Por otra parte, la técnica de "embudo" consiste en comenzar 

con preguntas muy generales para llegar poco a poco a las más esp~ 

c!ficas. 

Dada la clara diferenciaci6n entre ambos tipos de ins-

trumentos, no es necesario explicar cada una de las caracter!sti-

11 Felipe Pardinas, op.cit., p. 85. 
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cas opuestas. Lo mismo sucede con las características individua

les, donde la única confusión sería el t~rmino "adaptable", que 

se utiliza para describir a la entrevista. La adaptabilidad se 

considera una de sus mayores ventajas y su logro depende de la ha 

bilidad del entrevistador, ya que consiste en dar un giro a la e~ 

trevista e improvisar cuando se observa que no funciona de manera 

prevista. Este problema surge cuando la entrevista es estructura 

da, pues sigue un procedimiento fijado de antemano por una guía. 

En cambio, en la entrevista no estructurada, donde el individuo 

tiene libertad total para narrar sus experiencias, puntos de vis

ta, etc., no es necesario adaptar nada porque oo existe w1 plan pre

vio. Este tipo de entrevista no se presta a un tratamiento esta

dístico. 

Por otra parte, respecto del cuestionario, debe de acl~ 

rarse en qué consisten las preguntas cerrada y abierta. La pre

gunta cerrada permite obtener información m6s concisa, pues las 

respuestas son fijas. Un ejemplo son las preguntas de opción múl 

tiple. Mediante este tipo de preguntas es m6s f6cil y r6pido co

dificar la información. En cambio, la pregunta abierta, conocida 

como de tipo ensayo y en donde el sujeto responde lo que quiere 

con sus propias palabras, hay m6s dificultad para procesar la in

formación. Es así que, por las ventajas del cuestionario en cua~ 

to a costo, ahorro de tiempo y carácter colectivo, los instrumen

tos propuestos en el presente estudio se limitan únicamente a los 

cuestionarios y tests psicológicos. A continuación se definen los 

tipos de tests psicológicos existentes y se citan algunos de los más 

conocidos: 
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\ 
\ 

TEST DE IMEUGENC1A 
U:SLDE..AenrutL _____ _ 

INVENTARIOS DE PERSCM..100 

ESCALAS DE ACTITUD 

INVEN'IMI03 DE INTERE3 
WCACOW. 

•f.3! Jl: ;,PTl\l'-...i.:3 
rs~r...:.:.i.r:s 
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-·-
TEST PS ICOICCJCO DEFIN!CIOO EJEM' LOS 

TEST DE INTEL!Gm:IA Provee una estimaci6n gene- La escala de Stan-
ral del nivel intelectual de ford-Dinet. 
una persona, por iredio de su 'lhe ~chslcr Arlul.t 
dese!lpeño en una variedad de Intelligence scale 
tareas encCI!Endadas. (R.Wal-
ter). ' 

(WAIS), 

TEST DE APTITUD Sirve para predecir la actua 
ci6n futura en un tipo de -
carportamiento especí f iro. Mi 
de la capacidad innata. (Ana~ 
tasi). 

TEST DE APTITUDES Mide una sola aptitud. Pro- Test de Aptitud 
ESPEX::IALES porciaia un perfil intelec- Me~ca (Sl\TB). 

• tual que nruestra los puntos 
fuertes y débiles caracte-
rísticos del individuo. 
(Anastasi) • --~ TEST DE APTITUDES Dl rontraposici6n del ant~ Test de Aptitudes 

MULTIPIBS rior ,mide diversas aptitu- Diferenciales(OAT) 
des. (Anastasi) 

'IEST DE RlllDilUEN- Presupone un curso expreso Test de Secuencias 
TO O DE APROJEUIA- de instrucción previa. Mi- del Progreso Etluc. 
MIENID de los efectos del aprerrli (STEP) • Test de Iowa 

zaje. (Anastasi) - de desar=llo educ. 

TEST DE DIAGNOSTICTl Es una forma de test de '.!ro Stanford Diag-
1 rendimiento que refleja di nostic ieadirg 

1 
versas puntuaciones que iñ Test. 
dican los puntos fuertes y 
~biles del individuo en ! 
una materia determinada. 
(B.1,alter} 

TEST DE PERSJNALIDAD Es un instnuronto para la 
rredida de las caracterfsti 
cas emocionales, actitudes-;-
relaciones sociales, intere 
res y moti vaci6n. (Anastasi) 

INVENTARIOS DE Es un instnurento que pro- El (M>IPI)Minnesota -
PERSOOALIDAD porciona puntuaciones so- M . .!ltiphasic Persona-

bre rasgos de la personal.! lity Inventory,El 
dad del individuo tales ro Guilford-Zimrerman -
mo:carácter,terpcrarrento y Trnperammt s. 
ajuste. (Anastasi) 

ESCAUIS DE ACTI'IW Procura una puntuaci6n to- Escalas de Likert 
tal ~ :j.nd~c;k la dir~ci6n y 'lhurstone. 
e in !J$1d~ la actitud 
del indi vi ~ hacia una cm 
presa grupo e ~rsonas -
plan áe acción~ astasif --------·-~---·--- -------~·--. -· .. 

INVENTARIO DE INl'E- Permite detectar las acti- '!he Kuder Interest 
RES VOCACIONAL yi<'!;;i~a greÍerencial¡s del mdi v u • Anastas1 

rnr:ntory Vocatio-
na • --
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Corno se había dicho, los tests psicol6gicos son instru-

rnentos estandarizados, o sea, "Tests, publicados para uso general"l2 

Dichas pruebas proporcionan un manual donde describen todos los 

aspectos concernientes a la valoraci6n del test, por ejemplo, la 

forma de aplicarlo, las puntuaciones que se deben utilizar y sobre 

qué normas o criterios. 

Otro punto muy importante y ventajoso es que no se nec~ 

sita someter este examen a una prueba piloto, pues al haber sido 

diseñado por un grupo de especialistas en la materia, antes de sa 

carlo al mercado ya se ha sometido a diversas pruebas que demues-

tran su validez y confiabilidad. Estos dos conceptos se tornan rn~ 

cho en cuenta en los tests psicol6gicos. Ya se defini6 el térmi-

no "válido" (páginal08), as! es que"confiabilidad" es la exacti-

tud y precisión de un procedimiento de medici6n" 13. 

La condición para utilizar un test psicol6gico, es ese~ 

ger el más adecuado para el estudio pretendido y que un psicólogo 

lo aplique y lo interprete. Estos tipos de instrumento no son fá 

ciles de adquirir en cualquier librería y su distribuci6n es muy 

restringida, por el daño que se puede ocasionar con un manejo ine 

propiado. 

3. 3 Presentaci6n de los intrumentos piloto, re la ti vos 

a los elementos internos y externos, conforme a las figuras del 

apartado 2.3 (capítulo II). 

12 Robert L.Thorndike y E.Hagen,opt cit., p. 679 
13 Lbid. p. 177 
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PROYECTO PARA LLEVAR A CABO UN /~NAi,ISIS EXTERNO DEL CU
RRICULO DE LA CARRERA DE LENGVA Y L l TERA'l'URA MODERNAS 
(LETRAS INGLESAS). 

A. Cuestionario: ASPIRANTES A INGRESAR. 

El propósito de este cuestionario es obtener informaci6n 

indispensable para determinar la vigencia del plan de estudios de 

la carrera de Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas). su 

colaboraci6n será valiosa y redundará en su propio beneficio. El 

manejo de los datos es estrictamente confidencial y s6lo se util! 

zarán para fines de investigación; por tal motivo, se requiere de 

la mayor veracidad en sus respuestas y opiniones. Se agradece de 

antemano su participación en este proyecto. 

INSTRUCCIONES: El cuestionario consta de preguntas c~ 

rradas (opción múltiple) y de preguntas abiertas. Marque con una 

(X) las respuestas correspondientes a las preguntas cerradas y 

en las preguntas abiertas conteste brevemente lo que se pide; uti 

lice de preferencia letra de molde. 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: 

l.- DOMICILIO: 
~-------------------------

2.- NACIONALIDAD: 3.- EDAD: 

4.- SEXO: Femenino Masculino -----
s.- ESTADO CIVIL: Soltero Casado Divorciado ----

Viudo Otro 
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6. - TURNO AL QUE DESEA INSCRIBIRSE: Matutino Vespertino __ _ 

Mixto 

7.- ESCUELA DE PROCEDENCIA: Prepa-UNAM 

Colegio de 
Bachilleres 

Preparatoria 
Particular 

C.C.H.UNAM -----
Otra -----

8.- ¿TIENE HIJOS? No ___ si ___ . En caso afirmativo,¿CUANTOS? __ _ 

9.- VIVE CON: Su padre __ su madre __ Ambos __ Esposa (o) __ _ 

Solo __ Otro(s)familiar(es) Especifique ________ _ 
o amigo(s) --

10.- ¿QUIEN LO SOSTIENE ECONOMICAMENTE? Su padre ___ Su madre 

Ud. mismo __ Esposa (o) ___ Otro(s) familiar (es) _______ _ 

Especifique ----------
o amigo(s) 

11. - EL LUGAR DONDE VIVE ES: Casa o condominio Casa o condominio 
propio ya pagado propio y lo está 

-- pagando ____ . 

Casa o condominio Casa de huéspedes __ Otro 
alquilado ---

Especifique: 

12.- ¿CUANTAS RECAMARAS TIENE LA VIVIENDA DONDE HABITA? ------

13. - ¿CON CUANTAS PERSONAS COMPARTE LA RECAMARA DONDE DUERME? ____ _ 

14.- ¿CUANTAS PERSONAS VIVEN CON UD.?----------

15.- ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA TRASLADARSE? Metro ___ _ 

Autobús ___ _ Pesero ___ Trolebds Autom6vil 
Propio 

Otro----
Especifique: ___________ _ 

16.- ¿A CUANTO ASCIENDEN APROXIMADAMENTE LOS INGRESOS MENSUALES DE SU 
FAMILIA (INCLUYENDO LOS SUYOS)? ---------------

17.- ¿GOZA DE BUENA SALUD? Si ___ No En caso negativo ¿Por 

qué? 

18.- ¿EN DONDE ACOSTUMBRA COMER? su casa ___ Loncherfa _______ _ 

Puestos Ambulantes ____ Restaurant ____ Fonda ____ Otro ______ _ 



- 115 -

19. - ¿CUANTAS COMIDAS HACE AL DI/\.? l__ 2 3__ 4 o más 

20.- ¿PRACTICA ALGUN DEPORTE? Si 
/ 

No .En caso afirmativo-

¿Cuál?---------------------------

21.- ¿QUE TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA EN su TIEMPO LIBRE? (Puede 
marcar más de una opción) 
Ver T.V. Escuchar Leer __ Visitar 

müsica ---
Ir al 
cine 

Otra 

Ir al Ir de 
teatr_o __ compras 

-----

amigos 
Visitar __ Tomar un 
museos café con __ _ 

algtln amigo (a) 

22.- SI LE GUSTA LA LECTURA, ¿QUE TIPO DE TEXTOS LEE? ______ _ 

23.- ¿DOMINA ALGUN(OS) IDIOMA(S)? Si __ No __ .En caso afirmativo 

¿CUAL(ES)? 

24.- ¿RECIBIO ORIENTACION VOCACIONAL SOBRE LA CARRERA DE LETRAS IN-
GLESAS? Si ___ No . En caso negativo: 

25.- ¿COMO SUPO DE LA EXISTENCIA DE LA CARRERA? _________ _ 

26.- ¿QUE ESPERA DE LA CARRERA? Aprender 
Inglés 

Enseñar 
Inglés 

Hacer tradu_c_c iro_n_e_s __ Ser 
esc-r""'"i..,.t_o_r __ 

Ser critico Otra 
literario ---- -----

Especifique: __________ _ 

27.- ¿AL TERMINO DE LA CARRERA QUE TIPO DE PUESTO CREE QUE PODRIA 
OCUPAR Y EN DONDE? ____________________ _ 

28.- ¿CONOCE EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA? Si No ____ _ 

29.- ¿ESTA ENTERADO DE CUANTOS SEMESTRES CONSTA LA CARRERA? Si 
No ___ _ 

30.- ¿TIENE IDEA DE CUALES SON LAS MATERIAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE 

ESTUDIOS? Si ____ No ____ . En caso afirmativo,¿podria men-

cionar alguna?. __________________________ ·-----------
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DATOS DE LOS PADRES 

31.- EDAD: Padre Madre~~~~-

33.- NACIONALIDAD: Padre Madre ------- -----------
34.- ESCOLARIDAD MAXIMA: 

Sin escolaridad alguna 

Primaria 

secundaria 

Carrera t~cnica o 
Normal. 

Preparatoria o 
equivalente 

Profesional 

Maestr1a 

Doctorado 

Padre Madre 

35.- ¿DOMINA(N) ALGUN(OS) IDI~'iA(S) Su padre~~· Su madre_ 

Ambos ? Si ___ No .En caso afirmativo, 

36 .- SI GUSTAN DE IA LEX:rUllA, ¿QUE TIPO DE TEXTOS LEEN? 

ESTA ULTIMA PARTE DEBERA SER CONTESTADA SOLO POR QUIENES TRABAJAN 

37.- ¿CUAL ES SU INGRESO MENSUAL? _______________ _ 

3 8. - ¿A CUANTO ASCIENDEN APROXIMADAMENTE SUS GASTOS MENSUALES? __ 

39.- ¿CUANTAS PERSONAS DEPENDEN ECONOMICAMENTE DE UD.? _____ _ 
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41.- ¿El\ DONDE TRABA.JA? _________ _ 

42.- ¿CUANTAS HORAS A LA SEMANA? _______________ _ 

43. - TUR!iO EN QUE LABORA: Matutino __ Vespertino ___ Mixto __ _ 

Nocturno ___ _ 

4 4. - ¿CU.;L ES EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA EN SU TRABAJO? 

45.- ~su TRABAJO TIENE ALGUNA VINCULACION CON LA CARRERA A LA QUE 
ASPIRA A INGRESA.ti.? Si No En caso afirmativo ESP§ 
CIFIQUE: ---

GRACIAS POR SU COL.l'i.BORACION. 

FIRMA: FECHA: _____ _ 
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Existen otros factores relativos al aspirante a ingre-

sar, como son: su estado afectivo- emocional, su capacidad inte-

lectual y su interés vocacional, que no es posible conocer en 

forma confiable a través de cuestionarios; para ello, es necesa-

rio utilizar los tests psicológicos. 

Como se dijo, los tests psicológicos son instrumentos 

estandarizados de medición cuyo manejo y distribución son res

tringidos. En primer lugar, no es posible presentarlos aqu! 

porque está prohibido reproducirlos en fotocopia y publicarlos; 

en segundo lugar, porque sólo se prestan y se venden a personas 

capacitadas, como son los psicólogos, Sin embargo, después de 

una amplia investigación sobre los tipos existentes y su objetivo 

se proponen los siguientes para medir los factores arriba mencio-

nades: 

1 FACTOR MEDIDO TEST APROPIADO 1 
Estado afectivo-emocional El Guilford-Zimmerman Tempera-

ment Survey (Adultos) 

La Capacidad intelectual Test de Aptitudes Diferencia-
con base en "aptitudes" les (DAT) 

Interés vocacional El Kuder Preference Record 
(Vocacional) 

Estos tres exámenes pueden utilizarse también con el 

personal docente para medir los mismos factores. Las razones por 

las que se consideran como los más apropiados se dan al final del 

capitulo. 



- 119 -

PROYECTO PARA LLEVAR A Cl\BO UN ANALISIS EXTERNO DEL CU
RRICULO DE LA CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA MODERNAS -
(LETRAS INGLESAS\. 

B. Cuestionario: DESERTOR. 

El propósito de este cuestionario es determinar la vi

gencia del plan de estudios de la carrera de Letras Inglesas. 

El personal encargado de esta investigación no pretende invadir 

la privacidad de los encuestados ni juzgar sus motivos para aban-

donar sus estudios profesionales; por el contrario, su anico obj~ 

tivo es eliminar las posibles deficiencias en el citado plan de 

estudios y adecuarlo a las necesidades de la población estudian

til actual de la carrera, a fin de disminuir el nivel de deserci6n 

existente, originada por algdn aspecto relativo a la institución: 

profesores, alumnos, administrativos, planes y programas de estu-

dio, recursos, etc. 

La información recopilada es estrictamente confidencial 

y sOlo se utilizará con fines de investigación, en virtud de lo 

cual se solicita la mayor sinceridad y veracidad en sus respues-

tas. Es muy importante que haga llegar el cuestionario por correo 

o personalmente. Se agradece de antemano su colaboraci6n. 

INSTRUCCIONES: El cuestionario consta de preguntas ce

rradas (opción ml:iltiple) y preguntas abiertas. Marque con u11d (X) 

las respuestas correspondientes a las preguntas cerradas y en las 

preguntas abiertas conteste brevemente lo que se pide; utilice de 

preferencia letra de molde. 
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1.- EDAD: _______ _ 2.- SEXO: Femenino ___ Masculino __ _ 

3. - ESTADO CIVIL: Sol tero __ casado __ Di vorciado __ 

Viudo __ Otro __ 

4.- ¿TIENE HIJOS? Si ___ No En caso afirmativo, 

¿CUANTOS? ________ _ 

S.- AílO EN QUE INGRESO A LA CARRERA: 

6.- AílO EN QUE ABANDONO LA CARRERA: ____________ _ 

7.- ¿ESPERA REANUDAR SUS ESTUDIOS? Si Probablemente ___ _ 

Definitivamente No -----
En caso afirmativo, ¿CUANDO? ______________ _ 

8.- ¿PIENSA ESTUDIAR OTRA CARRERA O ALGUNA OTRA COSA? Si ___ _ 

No ___ _ 

En caso afirmativo, ESPECIFIQUE, ¿CUAL? _________ ~ 

9.- SI LO QUE PROVOCO LA DESERCION SE DEBIO A PROBLEMAS PERSONA 

LES, SE~ALE DE QUE INDOLE: 

Problemas F!sicos __ _ 

Problemas Emocionales 

Problemas Económicos __ 

Problemas Familiares __ 

10.- SI LO DESEA, FAVOR DE SER MAS EXPLICITO=--------~ 

11.- EN CASO DE QUE LA DESERCION SE HAYA DEBIDO A PROBLEMAS INS
TITUCIONALES, ¿sEílALE CON REFERENCIA A QUIEN O A QUE? 

Alumnos __ _ 

Personal Docente 
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Personal Administrativo~~

Recursos Materiales 
(papelería, mat. de apoyo didáctico, etc.) 

Recursos Físicos 
(ubicación, tamano,instalaciones, servicios, etc.) 

Planes y Programas de Estudio 
(no.de materias,objetivos, contenidos, etc.) 

12.- DE ACUERDO AL ASPECTO QUE SEílALO EN LA PREGUNTA ANTERIOR, EX
PLIQUE DETALLADAMENTE LO QUE MOTIVO LA DESERCION Y EXPRESE LAS 
SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES QUE CREA CONVENIENTES PARA EVITAR 
PROBLEMAS SIMILARES EN EL FUTURO: 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 

FIRMA: FECHA: 
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PROYECTO PARA LLEVAR A CABO UN ANAI.ISIS EXTERNO DEI, CURRICU

LO DE LA CARRERA DE LENGUA Y I,I'l'ERA'rt7RA MODERNAS (J,ETRAS IN

GLESAS). 

c. Cuestionario: EGRESADO. 

El presente cuestionario tiene por objeto conocer la inform~ 

ci6n necesaria para determinar la vigencia del plan de estudios de 

la carrera de Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas). 

Es evidente que el egresado tiene una visi6n amplia e inte

gral de la carrera, pues a lo largo de la misma percibió aspectos 

que podrían mejorar la enseñanza y elevar el nivel académico del 

alumnado. Por ello, los datos que proporcione serán de gran utili 

dad para las futuras generaciones de estudiantes. Una de las fina

lidades del presente cuestionario es constatar si los objetivos fi

jados en el plan de estudios sirven para la formación de profesio

nistas útiles a la sociedad. 

Se agradece el llenado sincero y veraz del presente cuestio

nario. su colaboración resultará muy valiosa para el proyecto 

citado. 

INSTRUCCIONES: El cuestionario consta de preguntas cerr~ 

das (opci6n múltiple) y preguntas abiertas. Marque con una (X) las 

respuestas correspondientes a las preguntas cerradas y en las pre

guntas abiertas conteste brevemente lo que se pide; utilice de pre

ferencia letra de molde. 
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NOMBRE: 

1.- EDAD: 1.-SEXO: Femenino Masculino 

3. - ESTADO CIVIL: (Durante la carrera) soltero casado Divorciado 

Viudo Otro 

4.- ¿TIENE HIJOS? Si No En caso afirmativo, 

¿CUANTOS? 

5.- AREA DE ESPECIALIDAD: 

6. - GENERl\.CION: 7.- A~O EN QUE FINALIZO SUS ESTU

DIOS 

8.- TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA UNAM: 

9.- PROMEDIO GENERAL OBTENIDO: 

10.- USTED ES: Doctor Pasante de 
Doctor 

Licenciado Pasante Otros 
de Estudi~ 

Licenciatura 

Maestro Pasante 
de Maestro-

Especifique:~-~~~-

11.- SI USTED ES PASANTE: se titulará Se titulará 
Pronto más adelante 

No se titulará __ En caso negativo, ¿POR QUE? 

12.- ¿LE GUSTARIA HACER ESTUDIOS DE POSGRADO? Si No 

13.- ¿TRABAJA ACTUALMENTE? Si No 

EN CASO AFIRMATIVO: 

14. - ¿DONDE? 

15.- TURNO EN QUE LABOR!": 

16. - AN'l'IGUEDAD: 

17.- ¿CUAL ES SU CARGO?-----···--------····--·--·-·---· 
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18.- ¿CUAL ES SU INGRESO MENSUAL? _________________ _ 

19.- EL EMPLEO: Tiene vinculaci6n Tiene vinculaci6n 
total con la carrera- parcial con la carrera. 

No tiene vinculaci6n 
con la carrera. 

20.- EL EMPLEO LO OBTUVO A TRAVES DE: Recomendaci6n de 
un familiar o amigo 

Por examen Por su experiencia Por su historial 
de selecci~ profesional -- académico 

Por concurso___ Otro___ ESPECIFIQUE 

21.- ¿TIENE OPORTUNIDAD DE APLICAR SUS CONOCIMIENTOS TEOR!COS EN EL 
TRABAJO? Si No ----

22.- ¿CREE QUE HAYA PERSPECTIVAS DE ASCENSO EN SU EMPLEO ACTUAL? 
Si No 

23.- ¿TUVO ALGUN(OS) EMPLEO(S) ANTERIOR(ES)? Si No. -----
En caso afirmativo, ¿CUAL(ES) ________________ _ 

24.- SI EL TIEMPO DIERA MARCHA ATRAS Y TUVIERA QUE VOLVER A ELEGIR 

UNA CARRERA, ESCOGERIA: La misma Otra ----
Si eligi6 'otra' explique por qu6 en los renglones de la pregun
ta 39. 

25.- ¿CONSIDERA QUE LA CARRERA PROPORCIONA UNA BUENA CAPACITACION 

PROFESIONAL? Si No -----

26.- ¿CONSIDERA QUE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS SE ADAPTAN 
A LAS NECESIDADES POLITICAS, SOCIALES Y ECONOMICAS EXISTENTES? 

Si ____ No -----

27.- LA DURACION DE LA CARRERA ES: Corta __ Adecuada Larga __ 

28 .- ¿EXISTE CAMPO DE TRABAJO PARA LOS EGRESADOS? Si ___ No ----

29 .- En caso afirmativo ¿EN QUE AREA HAY MAS POSIBILIDADES DE EMPLEO? 

Crítica 
Literaria 

Docencia Traducci6n ----
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30.- MENCIONE DOS O MAS MATERIAS QUE INCLUIRIA EN EL PLAN DE ESTU
DIOS: 

31.- MENCIONE DOS O MAS MATERIAS QUE SUPRIMIRIA DEL PLAN DE ESTU
DIOS: 

32.- ¿CONSIDERA ADECUADO EL NUMERO DE MATERIAS POR SEMESTRE? Si_ 

No_. En caso negativo,¿CUAL SERIA EL NUMERO IDEAL DE MATE-

33.- ¿EXISTE SECUENCIA LOGICA EN LA PROGRESION DE MATERIAS? Si __ 

No 

34.- LOS TEMAS QUE DEBEN ESTUDIARSE SEMESTRALMENTE SON: Excesivos 

Suficientes __ Escasos __ 

35.- ¿CONSIDERA QUE LOS PROFESORES QUE TUVO TIENEN UNA BUENA FO~ 

CION PROPESIONAL? Si __ No 

36.- su RELACION CON LOS PROFESORES FUE: Buena __ Regular __ Mala __ 

37.- ¿CUAL PIENSA QUE ES LA CAUSA MAS COMUN DE LA DESERCION? __ _ 

38.- MARQUE CON UNA (X) LOS RECURSOS QUE LE PARECIERON DEFICIENTES: 

Auditorios 

Aulas 

Laboratorios 

Instalaciones Oficinas 

Sanitarios 

servicio Médico 
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Recursos 
Materiales 
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Biblioteca 

Areas de recreo 

Estacionamientos 

Serv.de fotocopiado 

Serv.de biblioteca 

Serv.de mantenimiento 

Serv.de seguridad 

Serv.de informaci6n 

Serv.de difusi6n 

Serv.de tramitaci6n de documentos 

Papelcr1a 

Material de apoyo didáctico 

Material de limpieza e iluminación 

Material de oficina 

39.- ¿TIENE ALGUNA SUGERENCIA PARA MEJORAR EL PLAN DE ESTUDIOS DE 
LA CARRERA? Si __ No __ 

En caso afirmativo, EXPRESE TODOS LOS COMENTARIOS QUE TENGA 
AL RESPECTO: 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 

FIRHA: FECHA: ___ _ 
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PROYECTO PARA LLEVAR A CABO UN ANALISIS EXTERNO DEL CU
RRICULO DE LA CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA MODERNAS 
(LETRAS INGLESAS). 

D. Cuestionario: PERSONAL DOCENTE. 

El personal a cargo del proyecto encaminado a practicar 

un análisis externo del curr!culo de la carrera de Letras Inglesas, 

a fin de determinar si el plan de estudios de la carrera se encuen-

tra vigente o presenta deficiencias, está convencido de la importan 

cia que reviste la colaboraci6n del personal docente en esta inves-

tigaci6n. 

Resulta evidente que nadie mejor que los profesores pue-

den percatarse de los problemas que pudiera contemplar el plan de 

estudios en cuanto a objetivos, contenido y necesidades reales de 

los alumnos. Por tal motivo, se exhorta a todos los profesores del 

Colegio de Letras Modernas (Inglesas) a que respondan veraz y cuid~ 

dosamente el presente cuestionario, en la certeza de que sus res-

puestas y sugerencias son elementos muy valiosos que se considera-

rán para mejorar el curr!culo. Se agradece de antemano su partici-

paci6n en este proyecto. 

INSTRUCCIONES: El cuestionario consta de preguntas cerra

das (opción múltiple) y preguntas abiertas. Marque con una (X) las 

respuestas correspondientes a las preguntas cerradas y en las pre-

guntas abiertas conteste brevemente lo que se pide¡ utilice de pre-

ferencia letra de molde. 
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2.- NACIONALIDAD: ________ 3.- EDAD: _________ _ 

4.- SEXO: Femenino Masculino _______ _ 

5. - ESTADO CIVIL: Sol tero __ Casado Divorciado 

Viudo Otro 

6.- ¿TIENE HIJOS? No Si ___ En caso afirmativo, ¿CUANTOS? __ 

7.- ¿GOZA DE BUENA SALUD? No ___ Si En caso negativo, ¿POR 

8.- EL LUGAR DONDE VIVE ES: Casa propia __ Condominio propio ---

Casa en alquiler Condominio en alquiler __ Otro ----

ESPECIFIQUE:-------------~ 

9.- ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE UTII,IZA PARA TRASLADARSE? Metro ___ _ 

Autobús Pesero_ Trolebús Autom6vil 
propio 

Otro 

ESPECIFIQUE: _____ _ 

10.- ¿QUE TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA EN SU TIEMPO LIBRE? _____ _ 

11.- APARTE DEL INGLES, ¿DOMINA UD.OTRO(S) IDIOMA(S)? Si No ___ _ 

En caso afirmativo, ¿CUAL(ES)? _______________ _ 

12.- USTED ES: Doctor Pasante de .Maestro Pasante 
Doctor de Maestro 

Licenciado __ Otro __ ESPECIFIQUE: ___________ _ 

13.- CATEGORIA 
-------~ 

15.- TURNO EN QUE LABORA: 

16.- ¿QUE MATERIA(S) IMPARTE? 

14.- UD.ES EGRESADO DE: _______ _ 

____ HORAS SEMANALES: ____ _ 

17. - ANTIGUEDAD EN LA DOCENCIA: _____ . ____ EN LA UNAM _______ _ 
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18. - ADEMAS DE LA FACULTAD, ¿TAABAJA EN ALGUN OTRO LUGAR? Si __ 

No ___ En caso afirmativo, ¿DONDE? ___________ _ 

19.- ¿QUE TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA? _____________ _ 

20.- TURNO DEL OTRO EMPLEO=-----------------------

21.- ¿CUAL ES SU INGRESO MENSUAL APROXIMAPO?(Incluya los sueldos 
de todos sus empleos) 

22.- ¿CONSIDERA QUE SUS PERCEPCIONES CORRESPONDEN A SUS GASTOS? 

Si __ No __ .En caso negativo ¿POR QUE? _________ _ 

23.- EN CASO DE SER LICENCIADO ¿PIENSA UD.HACER ESTUDIOS DE POS
GRADO?. 

Los realiza Pronto los . No piensa 
actualmente -- realizará -- realizarlo_s __ 

24.- En caso afirmativo, ¿EN DONDE REALIZARIA ESTOS ESTUDIOS? 

La UNAM ___ Otra Universidad del pa.fs __ Extranjero __ _ 

Otro ESPECIFIQUE: __________________ _ 

25.- Ct)NSIDERA QUE EL ACTUAL PLAN DE ESTUDIOS: (Enumere en orden 
de importancia:) 

a) Prepara escritores 

b) Prepara traductores 

c) Prepara críticos 

d) Prepara profesores de nivel medio y superior 

e) Prepara investigadores __ 

26.- ¿CONSIDERA QUE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS SE ADAPTAN 

A LAS NECESIDADES POLITICAS,SOCIALES Y ECONOMICAS EXISTENTES? 

Si ___ No 

27.- ¿EXISTE ALGUN PROGRAMA SOBRE LA MATERIA QUE IMPARTE? Si 

No __ _ 
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28.- LA DURACION DE LA CARRERA ES: Corta~- Adecuüda __ Larga~-

29.- ¿PIENSA QUE LA CARRERA PROPORCIONA AL EGRESADO UNA FORMACION 
PROFESIONAL QUE LE PERMITE TENER UN NIVEL DE VIDA DECOROSO? 

30.- ¿EXISTE CAMPO DE TRABAJO PARA LOS EGRESADOS? Si __ No 

31.- En caso afirmativo, ¿EN QUE AREA HAY Ml\S POSIBILIDADES DE EM 

PLEARSE? Cr!tica Docente Traducción 
Literari-a~~ ~~~ 

32.- MENCIONE DOS O MAS MATERIAS QUE INCLUIRIA EN EL PLAN DE EST~ 
DIOS: 

33.- MENCIONE DOS O MAS MATERIAS QUE SUPRIMIRIA DEL PLAN DE ESTU
DIOS: 

34.- ¿CONSIDERA ADECUADO EL NUMERO DE MATERIAS POR SEMESTRE? Si~ 

No .En caso negativo, ¿CUAL SERIA EL NUMERO IDEAL DE MATE-

35.- ¿EXISTE SECUENCIA LOGICA EN LA PROGRESION DE MATERIAS? Si~-

No 

36.- LOS TEMAS QUE DEBEN ESTUDIARSE SEMESTRALMENTE SON: Excesivos 

Suficientes Escasos 

37.- ¿CUAL PIENSA UD. QUE ES LA CAUSA PRINCIPAL DEL BAJO INDICE -
DE TITULACION QUE PREVALECE EN LA CARRERA? 

Falta de interés 

Exceso de trámites Administrativos o desconocimiento de ellos 

La elaboración de la tesis o tesinü_~-

El servicio social···---
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El examen de idioma 

Falta de asesor-----

Otro ESPECIFIQUE: 

38.- ¿PROPONDRIA ALGUN METODO PARA QUE HUBIERA MAS TITULACIONES? 

si __ No .En caso afirmativo ¿CUAL? 

39.- ¿CUAL PIENSA QUE ES LA CAUSA MAS COMUN DE LA DESERCION? ~-

40.- ¿CONSIDERA NECESARIO PROMOVER LA CARRERA? Si __ No Con 

cualquiera de las opciones, EXPLICAR PORQUE ------~ 

41.- MARQUE CON UNA {X) LOS RECURSOS QUE LE PAHECEN DEFICIENTES: 

Instalaciones 

Servicios 

Recursos 
Materiales 

Auditorios 

Aulas 
Laboratorios 

Oficinas 

Sanitarios 

Servicio M~dico 

Biblioteca 

Areas de recreo 

Estacionamientos 

Serv.cle fotocopiado 

Serv.de biblioteca 

Serv.dc mantenimiento 

Serv.de seguridad 

Serv.de inforrnaci6n 

Serv.de trami taci6n de 

Serv.dc difusi6n 

Papeler!a __ _ 

documentos 

Material de apoyo didáctico 

Material de limpieza 0 iluminaci6n 

Material de Oficina 
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42.- SI HUDIERA QUE MODIFICAR EL PLAN DE ESTUDIOS,¿CUALES SERIAN 

SUS PROPUESTAS Y OBSERVACIONES GENERALES CON RESPECTO AL -

MISMO? 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 

FIRMA: ---------·-----
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PROYECTO PARA LLEVAR A CABO UN ANALISIS EXTERNO DEL CURRICU

LO DE LA CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA MODERNAS (LETRAS IN

GLESAS). 

E. Cuestionario: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Con el prop6sito de elevar el nivel académico, y disminuir 

la deserci6n de los alumnos de la carrera de Lengua y Literatura 

Modernas(Letras Inglesas), se ha elaborado un proyecto que compre~ 

de la captura de informaci6n proveniente de profesores, alumnos, 

egresados y, por supuesto, el personal administrativo, que también 

desempeña un importante papel en el mejoramiento del plan de estu

dios. 

La finalidad de recopilar tal cantidad de datos es detectar 

si el plan de estudios permanece vigente o presenta ano~al!as. Por 

tal motivo, se agredece enormemente su colaboraci6n en dicho proye~ 

to, anotando en los renglones siguientes sugerencias y opiniones s~ 

bre aspectos relativos a : Recursos humanos, materiales, econ6micos, 

servicios, huelgas, planes y programas de estudio, etc. 

·---· ------------



GRACIAS POR SU COLABORACION. 

FIRMA: 
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3.4 Razones para la utilización de los instrumentos pr~ 

puestos. 

Todos los cuestionarios presentados hasta aquí tienen CE 

mo fin recopilar informaci6n relativa a los elementos externos de

cada figura (alumnos, docentes o administrativos), segdn aparecen en 

el esquema de la página (42 ) Capítulo II, as! como también de los 

elementos internos (objetivos, contenido y necesidades). Esto se 

muestra con detalle en los cuadros siguientes página (141) en donde 

se especifica el tipo de informaci6n que se recopila con cada pre

gunta de dichos cuestionarios. 

En cuanto a las preguntas para los alumnos desertor y 

egresado, conviene más enviarlas por correo a la direcci6n que 

aparezca en los archivos de servicios escolares o de la coordina

ci6n, confiando en que no hayan cambiado de domicilio, que esperar 

a que acudan a contestarlos personalmente. Resulta muy difícil que 

un alumno acceda, por sus ocupaciones, por desinterés o por otras 

causas, a presentarse en la Facultad para r~sponder un cuestionario 

que tal vez le parezca intrascendente. En cambio, es posible obt~ 

ner una mejor respuesta si éste se env!a por correo y, a través de 

la carta introductoria, se le convence de la importancia que re

viste el hacer llegar su respuesta al lugar fijado. 

Respecto del cuestionario para el personal administrativo, 

se prescinde de preguntas concretas, dado que el personal adminis-
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trativo se compone de autoridades, profesores, secretarias y peE 

sonal de intendencia, entre otros, y las preguntas concretas só

lo pueden dirigirse a un sector específico de la poblaci6n y no 

a un grupo tan heterogéneo. Por esta razón, sólo se piden suge

rencias y opiniones relacionadas con las deficiencias o anoma

lías que cada quien observa en su área. 

Por otra parte, en lo tocante a los tests psicológicos 

sugeridos en la página 118, para medir factores relativos a la ca 

pacidad intelectual, al estado afectivo-emocional y al interés 

vocacional, tanto de aspirantes como de docentes, dichas pruebas 

se eligieron por ser las que más se adaptan a lo que se pretende 

averiguar en esta investigación. Cabe señalar, que los exámenes 

propuestos están sujetos a aprobación por el personal calificado, 

por lo cual su uso es provisorio. 

Se dijo que para medir el estado afectivo-emocional, el 

test más apropiado es el Guilford-Zimmerman Temperament survey p~ 

ra adultos. Son varios los inventarios de personalidad existen

tes, entre los cuales destaca uno muy popular y que es el más ut! 

lizado para medir los rasgos de la personalidad del individuo. Di 

cho inventario es el Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

(MNPI). Sin embargo, el MMPI se creó para valorar primordialmen

te rasgos de anormalidad patológica en las personas, a saber: hi

pocondría, histeria, paranoia, esquizofrenia, etc. Es evidente, 

que aun cuando este tipo de alteraciones mentales podr1an detec-
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tarse en algdn individuo, es imposible que toda la población prE 

sente problemas psicológicos tan severos. Por eso, el análisis 

del estado afectivo-emocional de aspirantes y docentes, dnica-

mente busca obtener una visión general de su comportamiento y 

carácter y sólo en caso de percibir en alguien un problema pato-

lógico serio, se procedería a realizar un estudio individual pr~ 

fundo. 

El Guilford-Zimmerman, segdn Thorndike, "es uno de los 

mejores inventarios para describir aspectos de la personalidad 

normal" 14. Además, ofrece una serie de puntuaciones que apare-

cen en forma de racimos y se caracterizan por frases instructi-

vas y dos ítems ejemplificadores, como se observa a continuación. 

aislado. 

SOCIABILIDAD. Una puntuación alta indica que es per 
sona de muchos amigos y conocidos; -
que busca los contactos sociales; que 
le gustan las actividades sociales; 
que le gusta salir en primer plano; 
que entra en conversaciones; que no 
es tímido. 

ITEMS DE MUESTRA 

(+) Le desagradaría mucho trabajar solo en algdn lugar 

(-) La timidez le impid0 ser tan popular como quisiera 

serlo. 15. 

Aparte de la "Sociabilidad", el !ost mide las siguientes 

dimensiones de la personalidad; Contención, Ascendiente, Estabili-

14 Robert L. 'lhorndike y Elizabeth Jlagen, op cit. p. 714 
15 !bid., p. 417. . 
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dad emocional, Objetividad, Cor.dialidad, Reflexividad, Relaciones 

personales y Masculinidad. Todas estas dimensiones se relacionan 

entre s! y proporcionan un juicio claro sobre aspectos comunes de 

la personalidad que pueden entorpecer el desarrollo del curr!culo. 

Por otro lado, para conocer la capacidad intelectual 

de un individuo, deben tomarse en consideraci6n sus aptitudes pa-

ra desempeñar una profesi6n determinada, y no el grado de inteli

gencia que posea. Resultar!a ofensivo para los alumnos, y adn 

más para los profesores, verse sometidos a un examen de intelige~ 

cia, Ya que el hecho mismo de haber alcanzado el nivel de escola

ridad que ostentan, significa que en menor o mayor grado poseen di

cha inteligencia. Ademas el objetivo de esta investigaci6n no es 

indagar el grado de inteligencia de cada individuo, sino averiguar 

las aptitudes con que cuenta para desenvolverse dentro de la carrera 

que nos ocupa. 

La diferencia entre los exámenes de inteligencia y las 

pruebas de aptitud, radica en que los primeros proporcionan una 

puntuación global anica conocida como cociente do inteligencia (CI), 

y los segundos brindan una puntuaci6n independiente de cada 

aptitud, con lo cual resulta más fácil detectar el campo de es

tudio para el que se tiene mayor capacidad intelectual. Es curio 

so pero, para la mayor!a de personas, este rasgo resulta desconoci 

do. Es posible sentir cierta preferencia o agrado al desempeñar 

una actividad X, pero de eso, que se denomina "interés vocacional", 

a tenor la certeza de contar con la capacidarl intelectual para 
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real.izar esa actividad, hay mucha diferencia. El examen de apt_i 

tud sirve para descubrir en qué área existe la posibilidad de a~ 

sempeñarse mejor. Para esto, la prueba que más se acopla a los 

requerimientos del presente estudio, es el Test de Aptitudes Di-

ferenciales (DAT). El DAT mide los siguientes rasgos: capacidad 

verbal, habilidad numérica, razonamiento abstracto, relaciones 

espaciales, razonamiento mecánico, rapidez y precisi6n, uso del 

lenguaje (oraciones), y uso del lenguaje (ortograf1a). Asi tene 

mas que, de acuerdo con Thorndike, "la correlaci6n más alta es 

la que existe entre la capacidad verbal y el interés literario." 16 

Esta corrnlaci6n entre el interés vocacional y las aptitu-

des, se traduce en que si alguien obtiene una puntuaci6n alta, 

correspondiente a la capacidad verbal y al uso del lenguaje (en 

cuanto a ortografía y oraciones se refiere, ello significa que 

dicha persona es apta para desarrollarse en el área de las le-

tras. Conviene señalar que este examen podría no resultar tan 

exacto y preciso para indicar si alguien tiene aptitudes para la 

carrera de Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas) en PªE 

ticular, para lo cual es necesario contar con una prueba de apt_i 

tudes especiales. Como ejemplo de este tipo de examen se encuen 

tra el Modern Language Aptitude Test (Test de aptitud para las 

Lenguas Modernas) que mide la capacidad de los estudiantes de ha 

bla inglesa para aprender cualquier otro idioma. Desafortunada-

mente, al no existir un instrumento especifico para el caso que 

nos ocupa, el DAT proporciona en lo posible información muy valio 

sa que permite observar si las aptitudes del individuo correspon-

16 Ibid., p. 415 
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den al campo de estudio en que desea desenvolverse. 

Por último, para medir el interés vocacional tenemos 

al Kuder Interest Inventory vocational. El Kuder está constituj 

do por triadas o conjuntos de tres opciones, en donde se pide a 

la persona que marque el 1tem del conjunto que más le gustar1a y 

el que menos le gustar!a. Por ejemplo, 

son: 

Estudiar composición literaria 
Estudiar el arte de hablar en público 
Estudiar sociolog!a 

Arreglar un reloj descompuesto 
Llevar cuentas 
Pintar un cuadro 17 

El test mide diez escalas vocacionales diferentes, como 

Al aire libre 
Art!stico 
Mecánico 
Cálculo 
Cient!fico 

Persuasivo 
Literario 
Musical 
Servicio Social 
Oficina 

su propósito principal es descubrir los verdaderos in-

tereses del individuo para poder pronosticar as! su posible ~xi-

to en un camµo profesional determinado. En este caso, el rasgo 

vocdc1unal gue nos interesa descubrir es el literario. 

17 Kud"r J ntcrnst Inventory Vocationa1 . 
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3.4.1 Tipo de informaci6n que se recopila con cada 

pregunta de los cuestionarios citados. 

A. Cuestionario: ASPIRANTES A INGRESAR. 

------------r--.. -----·--· 
PREGUNTA No. RECOPILA INFOR.\!ACION RELATIVA A: 

1 Nivel socioecon~nico y clase social 

2 Nacionalidad 
- -

3 Frlad 

4 fexo 

5 Estado Civil 

6 Turno escolar 

7 Procedencia escolar 

8, 9 y 10 Familia 

11, 12, 13 y 14 Vivienda 
--

15 y 16 Nivel socioecoOCmico y clase social 
----

17 Estado ele salud 
--------

18 y 19 Alimentación 
---

20, 21 y 22 Actividades recreativas habituales 
- ------

23 Nivel cultural 

24 y 25 Elerrcntos interms (necesidades) 

26 y 27 Expectativas 
---

28 y 29 Elerrcntos internos (objetivos) 
----·----- ---- --

30 Elell'entos inten-.::is (contenidvl 
------ ------------- ----··----- . - ---

-- ----·---·---·----------- ----·- ·--- ~ ····--~---
31,32,33,34,35 y 36 Familia (nivel cultural, nivel scx:io:-~conl'.i 

mico y clase social). 
-------··-r---- --··- ·- -----· - ---·-··-··--- -·-

l_l7,38, 19,40,41,42, E)1pler, (inc¡rcscs,cqrcr-0r-;,turno, luqill ,tipo 
3,44 y 4:i. dt: actividctd, et-· ) 

---·-·-·-- ----- ---- ------- --
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B. Cuestionario: DESERI'OR. 

PREGUNTA No. ROCOPIIA INFORMACICN RELATIVA A: 

1 &lad 

2 Sexo 

3 Estado Civil 

4 Familia 

5 y 6 
Tierrpo de permanencia en la carrera 

7 y 8 EKpectativas 

9 y 10 
causas de la deserci6n (problemas 
personales). 

11 y 12 
causas de la deserci6n (problemas 
institucionales) 

c. Cuestionario: mRESl\00. 

PREGUNTA No. REX:OPJl.A INFORMACICN RELATIVA A. 

1 &lad 

2 sexo 

3 Estado Civil (durante la carrera) 

4 Familia 

5 Area de especialidad 

6, 7 y 8 Tiempo de pennanencia en la UNAM 

9 Praredio general obtenido 

10, 11 y 12 logros y expectativas 

13,14,15,16,17,18,l9, Perfil ocupacioral (ingresos,egresos, 
20,21,22 y 23 turno,lugar,tipo de actividad,etc.) 

24 Elenentos interros y externos 
--

25,26,27,28 y 29 Elerrentos interros (objetivos) 

30,31,32,33 y 34 Elcrrentos internos (contenido) 
--
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c. Cuestionario: EXmESAOO (continuaci6n) 

PREX>UNTA N:>. REXXlPIIA INFORMl\CION REU\TIVA A: 

35 y 36 Personal Docente 

37 causas de la IX!serci6n 

38 Institución educativa(recursos) 

39 Elem:ntos internos y externos 

D. Cuestionario: PERSCNAL O:X:ENTE. 

PRfilNl'A N:>. RECOPIU• INFOIW\CIOO RELA.TIVA A: 

1 Nivel socioecontmico y clase social 

2 Nacionalidad 

3 illad 

4 Sexo 

5 Estado civil 

6 Familia 

7 Estado de salud 

8 y 9 Ni vcl socioccontrníco y clase social 

10 Actividades recreativas habituales 

11 Nivel c:.ultural 

12 Grado de cscolaridacl 

13 categorfo 

14 Prcx::edcncia escolar 

15, 16 y 17 Perfil ocupacional en la UNilM 
--------i-----

____ , ____ 
18, 19 y 20 Otros empleos 

21 y 22 Perfil ocupacional (ill)resos y egreso1 

23 y 24 ____ J Expectativas 
··-------------. 
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D. CUestionario: PERSCWIL lXX:ENTE (Continuaci6n) 

PREX>UNI'A No. REX::OPILA INFORMACICN REIJ\TIVA A: 

25,26,27,28,29,30 y 31 El aren tos internos (objetives) 

32,33,34,35 y 36 Elarentos internos (contenido) 

37 y 38 Elerrentos internos (necesidades) 

39 causas de la deserci6n 

40 Instituci6n cducativa(~icio de 
difusión) 

41 Instituci6n educativa(recursos) 

42 Elarentos internos y externos 

E. Cuestionario: PERSCNAL AIX>IINISTRATIVO. 

REX:OPILA INFCl<NACICN RELATIVA A: Elenentos int:erros y externos del 
currfculo. 

En virtud de los instrumentos propuestos, se observa 

que en este capftulo se concreta todo lo expuesto en los dos ca-

pftulos anteriores, pues se presenta un proyecto formal, en donde 

más que bases te6ricas, se proporcionan bases prácticas, como se

ñalar en qué· consiste el proceso para realizar un Análisis Exter-

no del Curr1culo de la Carrera de Lengua y Literatura Modernas 

(Letras Inglesas), as1 como la forma de integrar los instrumentos 

para la prueba piloto. 



IV. e o Ne L u s I o NE s 

El objetivo de esta t~sis es, como su titulo indica, 

brindar los fundamentos teóricos para realizar un ANALISIS EXTE~ 

NO DEL CURRICULO DE LA CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA MODERNAS 

(Letras Inglesas). Por ende, para lograr un entendimiento básico 

acerca del estudio de un curr!culo, se comenzó por entender este 

concepto. Al respecto, despu~s de analizar varias definiciones 

de curr!culo, y aspectos relativos a la teor!a curricular en ge

neral (tipos de curr!culo y fases del curr!culo), en el Cap!tulo 

I se concluyó lo siguiente: 

1.- El curr!culo puede definirse como la suma de erg~ 

nización y finalidad que resulta en un objetivo cuyo -

propósito es lograr un aprendizaje en el alumno, a tra 

v~s de un proceso, que culmina con la formáci6n de un 

profesionista. 

2.- Conforme al criterio de algunos investigadores en 

materia curricular, existen tres tipos de curr!culo: el 

formal (documento escrito); el vivido o real (curr!culo 

que se pone en narcha cotidianamente); y el oculto (to

da enseñanza que se da irnpl!citamente sin estar contem

plada dentro del currículo formal). 

3.- El curr!culo se compone de dos tipos de elementos: 
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internos y externos. Los elementos internos estudian 

aspectos relativos al plan de estudios como documento 

formal. Estos son: los objetivos, los contenidos y 

las necesidades. Los elementos externos son los que 

no se especifican dentro de los objetivos y el conten1 

do del plan de estudios y guardan una estrecha relaci6n 

con aspectos de la realidad que influyen en el currícu-

lo, a saber: la situaci6n económica del pa!s, el merca-

do ocupacional, etc. Por lo anterior, se considera que 

hay dos tipos de análisis curricular: el interno y el 

externo. El primero estudia los elementos internos y 

externos mediante un análisis cr!tico documental. El 

segundo también estudia a los elementos internos y ex-

ternos, pero a través de una investigaci6n de campo 

donde se realizan encuestas, entrevistas y aplicación 

de cuestionarios, entre otras cosas. 

4.- Todo curr!culo debe contar con objetivos y sujeta! 

se a un mejoramiento continuo. Dicho perfeccionamien-

to se deriva de un proceso que consta de diversas fa-

ses: 

l. Investigaci6n previa 
2. Diseño del Curr!culo 
3. Aplicación del Currículo 
4. Análisis curricular interno 
5. Análisis curricular externo. 
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Como se aprecia, el análisis curricular externo debe 

llevarse a cabo inmediatamente de~pu~s del interno, y 

no es posible prescindir de ninguno de los dos. 

Una vez definido el concepto de currfculo, se prosiguió 

a esclarecer algunos factores concernientes al análisis curricu

lar externo que nos ocupa, tales como el propósito del análisis, 

personal encargado de efectuarlo, lugar y frecuencia con que debe 

realizarse y el proceso que debe seguirse para llevarlo a cabo. 

En virtud de lo anterior se determinó que: 

5.- El propósito del análisis curricular externo es ubi 

car la profesión dentro de un plano real y práctico, a 

través del estudio de los elementos internos y externos 

que conforman el currículo. 

6.- Como el análisis curricular externo consiste en 'una 

labor de campo, no cuenta con un lugar fijo para reali

zarse. Sin embargo, si es necesario un lugar específi

co y conocido por todos, para interpretar ahí los resul

tados que se obtengan una vez practicado el análisis. 

Además, se considera ideal que se practique cada cuatro 

años, por ser ésta la duración normal de la carrera y, 

ast captar la información de una generación completa. 

7.- La comisión coordinadora determinará quiénes serán 

los encargados de realizar el análisis curricular exter-
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no. Para ~sto, deben de considerarse a las personas 

con gran experiencia y conocimiento en materia curric~ 

lar. Asimismo, tampoco hay que olvidar al Consejo Td~ 

nico y al Consejo Uni'.•ersitario, que aun cuando no Pª!. 

ticip.•.n direcbtmente en la labor misma de investiga

ción, s! aprueban o desaprueban las modificaciones pr~ 

puestas para mejorar el plan de estudios de cualquier 

catrera. 

a.- Como ya se dijo, el mejoramiento del currículo. 

consiste en un proceso continuo en el que se observan 

las siguientes fases: 



FASE 

PRACTICA 

PROCESO PARA REALIZAR UN ANAUSIS 

CURRICULAR EXTERNO 
(SQUEIM NO. 23 

l.OELNITACION DE L09 ELEMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL 
<UlftlCULUM 

Ll
l''. ,.....,2._LE-=cru---R""A_D_E_ESTU ___ D_IO.,..S,...-P-:R ... EV..._l~..,..s-7 s-o-e"""RE_N_E_T_O_DO_LDGIA ____ DE,,__---, 

_ IN\IESTIGACIOH EDUCATIVA 

1 
S. SELECCIOH Y OfllENACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA f'RLlalA 

.__~P~l~LOT;;.;..;:O'---------,..---------------__. 

4. ELAIJORAOON O AMPTACION DE LOS INSTRUMENTOS FMA LA 
PRUEBA PILOTO 

11. SELEOCION DE LA MUESTRA PRE ViA 

6, REALIZACION DE LA PRUEBA PI LOTO 

7 
7. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

B.ADECUAQON, NCOFICACKlN O a8ENO DE LOS INSTRINENTOS DEFlllTIVO!I 

CONFORME A LA t4FORMACION OBTENIDA 

o ¡ 1 9. SELECQON DE LA NUESTRA DEFINITIVA 

,.__~----=A.--~-------

! \! 
11 D. APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS OEflNITIVOS 

! -r7 
,._,u'"'. P,...R""oc--ESAM="'---1E_N_T_O_Em. ___ D_IST--IC_O __ .... DE.__D_/!i10_S_E_INTE--RPR-E-TACIO--N-CE-.,,---. 

RESULWlOS 

12.MOOf'ICACION Y ACTUAUZAQON DEL PLAN DE ESTUDIOS CONRJlME A 
LOS RESUIJ'ADOS OBTENIDOS DE lllS ANALISIS CURRICULARES MERNO 
Y EXTERNO 
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En este proceso se distinq11ieron dos etapas: la tP6ri

ca (puntos 1 a 4) y la práctica (puntos 5 a 12) • Como se señala 

en la introducción, el presente trabajo s6lo cubre los puntos i~ 

tegrados dentro de la etapa teórica, de la sl~uien~e forma: se 

delimLlaron los elementos internos y ";'! ,_., 1w1; (C';1p~ti1lo TI) y :;e 

i;elE>c-;ionaron, ordenaron, elabor"'ron y ,,.1.ip:·,,r•ori los inEt:rumentos 

qne d, IJen •;tilizarse como p::-ucba c.ntcs de r<:c:ipi.:i.ar información 

f,nal (Ccir:~lt•lo III). Eu ;.ts!, •,1uc cu l:i n•fcn~11te al Capftulo Ir 

si! con•:luyG que: 

9.- La delimitación de los c•l·~n·::!nt.:.::, .~nt.•;rno'; y ~XlP.trH•!i 

se hace cor. base et; ~ fi<rura"' •JUP int(<rViP.ncn dlrcct.11.1<>0 

te t10 e 1 curr!culo: /\1 umno, l;.Jccr1 ti•, r ru; ti tw: : ~11 t:clucd t J. 

va y (..~,nte,xto Soci.11, Econ6,ui,·o, f'·:>lftir··· e llist.6rico. 

Por otra parte, en <.?l C<.1p.ft:ul o Il l, untes de r:eléccie>nar 

t:a::; il!l[•r.ctos básicos relativos a }¡1 '"' ~ ·odoJ.ag!a ~;obre i:1vcst.ir¡;i

·:ilín Pducativa,(2.Lcctura 11'::! cst.u<Jjr,r; p1 e•:ios ,,¡¡11Jr.u /l•tocb1l·¡!.i de 

1nv.··I:·luc,1tiv.1), por su relación c0n ll'~ instn1m··!ntos o t~cnic.:ir-

ulili>·.1d;rn para recopilar infonnac16n y procesar datoi;, 

., .l<J anlcrior, hay que tornar en cuenta lo si9ujcnte: 

lo.- ExistMn inr;ti-umcntos y;1 elabor,1dQú ~iuc dt.~b<::n ""'''~: 

cionarse cuidndor;;inv!nte, cornt• son los exámcne!.l 1-ioicol6•_1_i 

co:i P. inst1·u1ocntos que deben <lisci1ursc o ada¡:itarsc 0';["!

ci.,Jmentc al estudio prcc:endidu. Tal a:.; el casr.1, de lo:.; 
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cuestionarios y las entrevistas. Los instrumentos que 

se sugieren para esta investigaci6n son: los cuestion~ 

ríos y los tests psicol6gicos . 

11.- Como se señal6 en el proceso para realizar unan~ 

lisis curricular externo, los cuestionarios propuestos 

deben someterse a una prueba piloto para ver si en veE 

dad recopilan la informaci6n deseada; por tanto, el 

uso de los cuestionarios aquf presentados está supedi

tado a una prueba previa. Cabe señalar que, a través 

de los cuestionarios dirigidos, por ejemplo, al egres~ 

do, es posible averiguar factores relativos a las demás 

figuras. 

12.- No fue posible presentar las pruebas psicol6gicas 

sugeridas para esta investigaci6n, ya que su uso es muy 

restringido y su publicaci6n o reproducci6n en fotocopia 

está prohibido, por tratarse de material sumamente deli

cado. Por esta raz6n, los tests psicol6gicos propuestos, 

ademlis de sujetarse a la aprobaci6n de personal calificado, 

s6lo pueden ser aplicados e interpretados por psic6logos. 

13.- En lo que se refiere al procesamiento estad!stico de 

datos e interpretaci6n de resultados de los cuestionarios, 

también se sugiere el auxilio de un estad!stico experime~ 

tado, en caso de que la persona o personas encargadas de 
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la etapa práctica carezcan de conocimientos en la mate 

ria. 

Es importante reconocer que, tanto el analisis curricu 

lar interno como el externo, cumplen el mismo propósito: mejorar 

en forma continua y mantener siempre vigente y apegado a la rea

lidad el curdé:ulo. Por esta raz6n,se sugiere archivar todo el ma 

terial recopilado y procesado para que, al momento de efectuar 

los analisis curriculares interno y externo, se cuente con una 

referencia y puedan compararse los resultados de análisis practi 

cados anteriormente, en la advertencia de que toda esta labor 

forma parte del proceso del mejoramiento continuo del currículo. 

Este trabajo cumple plenamente con los objetivos fija

dos, al proporcionar los conceptos teóricos básicos sobre teoría 

curricular (Capítulo 1), determinar el tipo de poblaci6n y los 

factores externos que deben estudiarse (Capítulo II) , así como 

al presentar un proyecto para realizar un análisis del currículo 

de la carrera de Lengua y Literatura Modernas (Letras Inglesas), 

en el cual se enumeran paso por paso las etapas que deben de se

guirse para poner en práctica dicho análisis. Además, se brinda 

una sugerencia clara de los tipos de instru!Tlentos que podrían 

utilizarse en la etapa práctica mencionada (Capítulo III). 

Son muchos los aspectos administrativos y académicos que 

agobian a una casa de estudios de la magnitud de la u.N.A.M. Sin -
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embargo, proyectos como el que aqu! se presenta ayudar!an enorm~ 

mente a mejorar el plan de estudios de todas las carreras que se 

imparten, muy particularmente los de la Facultad de Filosof!a y 

Letras, como en el caso especifico de Lengua y Literatura Moder

nas (Letras Inglesas). 

La aplicaci6n concreta de un análisis curricular exteE 

no signif icarfa un buen intento por mejorar el plan de estudios 

de la carrera de Letras Inglesas al detectar las necesidades y 

problemas actuales de su poblaci6n estudiantil, lo mismo que del 

personal docente. Asimismo, el resultado de una investigaci6n c2 

me esta redundarra en un aprovechamiento real de los recursos dis 

ponibles a aivel universitario y nacional, que demandan de un máxl 

me cuidado, dada la situaci6n econ6mica que se vive y que no está 

para el derroche de recursos. 
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ANEXO # 1 



,¿Qu6 ofrece la carma d• Lelrao 
Modemu? 

En sus cuatro áreas (Letras Aloma· 
nas, Letras Francesas, Letras lngl&
sas. Letras llalianas), la carrera do 
Lotras Modernas ofrece tres eam· 
P.º' do eapeclal1zaclón: 

• En lileralurq: da las bases para 
formar Investigadores en el área 
de fa fllern1uro: asimismo, lorma 
maeslroa de llteralure. 

• En traducción: Capaclla a los es
tudiantes paro la traducción pro· 
lesiona!. 

• En didáctica: Prepara maestros 
de Idioma para la enseMnza m&
dia y superior. 

¿Qué te recomienda? 

• Tener nociones de historia eu
ropes. 

• Tener nociones sobre la litoratu
ra do la especialidad. 

LETRAS MODERNAS 

PLAN MAESTRO DE ESTUDIOS 

1o. y 2o, 1 e m e • l re • 

Lengua extranjera 1 y 11 
Análisis do textos en cspanol I y 11 
Corrientes generales de las literaturas his
pánicas 1y11 
Cullura Europea 1 y 11 
Civilización grecolatina 1 y 11 

3o. y40.1ema1tre1 
Lengua extranJera fil y IV 
Iniciación a las Investigaciones lllerarlaa 1 y 11 
Introducción a la 11ng01sllca l y 11 
Historia lllerarla 1 (1 y 2) 
Historia filerarla 11 (1 y 2) 
2 oplullvas 

So. y Go. •e m • • 1 re • 

. Lengua extranJora V y VI 
Historia lllorarla lll (1 y 2) 
Historio llleraria IV (1 y 2} 
1 optativa 

ESPECIALIZACION 

A - Traducción 1 y 11 y seminario optativo 
B • Didécllca do la lengua y la llloratura 1 y 11 

y seminario optativo 
C • Teorla lilererla 1 y 11 y Seminario de In

vestigación literaria 1 (1 y 2) 

7o. y So,• e m e 1 l re 1 
Historia lllerorle V (1 y 2) 
Historia literaria VI (1 y 2) 
Historia literaria VII (1 y 2} 
1 optativa 

ESPECIALIZACION 

A - Traducción 111 y IV y seminario optativo 
B • Didáctica de la lengua y la llleralura 111 

y IV y seminario optativo 
C • Melodologla de la critica 1 y 11 y Semi· 

nario de Investigación lllerarla 11 (1 y 2) 
o Semlnerio de lingülslica 1 y 11 y Semi· 
nario de llloratura oplalivo. 

Crédilos de materias obligatorias 228 
Crédllos de materias optafivas 44 
Tesina y examen global o tesis 30 

TOTAL 302 

o 

COORDINACION DE 
LETR.ERNAS 3 

LICENCIAD . .. . : LENGUA Y 
LITERATURA MODERNAS 



LICENCIADO EN LENGUA 
Y LITERATURA 

MODERNAS 

¿Qué hace? 

¿D6nda? 

• Investiga la evolución y desarro
llo de la llleralura de au especia· 
lld•d. 

• Estudia la fonética, gramática y 
composición de un Idioma mo
derno. 

• A11allza traducciones. 

• Ensena la lengua extranjera y la 
literatura. · 

• Realiza labores de caricter edl· 
torlal. 

• ln1tltuclone1 de en11nanza me
dia y superior. 

• lnatltutoa de Idiomas. 

• Secretarla de Industria y Comer· 
clo. 

• Secretarla de Relaciones Exte
rloroa. 

• Orgenlsmoa Internacionales. 

• Emprases editoriales. 

¿Qué aa lo caractarlaUco de esta 
profaalón? 

El conocimiento y difusión, median· 
te traducciones y trabajos crlllcos, 
de la cultura y formas de exprealón 
orales y escritas do algunos de loa 
principales paises de Occidente, 
sobro lodo a través do sus creacio· 
nas literarias. 

¿Con qul6n aa rolaclona prolHlo
nalmente? 

Su labor la realiza sobre todo de 
manera lndlvldYal, sin menoscabo 
de contactos con otros profesiona
les de las letras. 

¿Qué parapectlvaa da tnbajo HI•· 
ten? 

• Docencia de la lengua y la lile· 
ratura de la eapeclalldad. 

• Investigación. 

• Traducción. 

• Publlcaclonu criticas sobre la 
literatura extranjera. 

• Coordinación da programae cul· 
tu ralea. 

L Y loa ln;reaos? 

Pueden ser considerados lavara· 
bles, poro alempre ostarl!n en tun· 
clón de la propia capacidad. 

¿Se puede trabajar mientras se es· 
ludie? 

Se puede hacerlo a parllr del ter
cer ailo, sea en acllvldades docen
tes o de Ir aducción. 

Ademh de haber concluido el ba· 
chlllerato del Ares de Humanlda· 
det, ¿qu6 requlsllo1 se exigen? 

• En lengua: A nivel Ideal, doml· 
nio total de la s,ogunda lengua, o 
bien, que se hayan cumplido los 
lres anos da lengua (o ol equi· 
valenle) en ol ciclo do ••ludios 
preparetorianos. 

• Un buen dominio dol espanol. 

• Conocimientos generales sobre 
ta cultura que se va a estudiar. 

¿Cu61 ea su duración? 

Ocho semestres. 

¿Hay opor1vnld1d de 
eoptclallzarst? 

En el nivel de licenciatura, en las 
cuatro areas de estudio {Letras Ale· 
manas, Letras Frnncesas, Letras In .. 
glosas, Letras llallanas), existe la 
posibilidad de espoclallzarso, bien 
en Critica Literaria, bien en Traduc· 
ción, o bien on Dldéctlca. 
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7. "TE51NA. 
EN LA cooROINACIO~ DE LA CARRERA 

7 .1 Veln1icu11ro hcm 1nt11 del examen ec-Jde • su CiJOR• 
DIN,\CION ¡:lta qlll tt lltvt 1 eabr. ti aorteo du los lt· 

mu p1r1 ti .. ,,,..n, 

B. EXAMEN rnorE!IONAL 

8.1 SI et aprobad~: el s~cn11rlo del Juredo lo entrcoa Cons· 
1111cl1 dtl Ex11n'\ pan q•J1 •~ p<mnte, 26 din hábiles 
d"ou'•· en 11 Qfl~lna dt Títulos d4 Ree1od1. 

9. TRAMITES POSTF.RIORES AL EXM1EN PROFESIONAL 

9.1 EN LA SECRETARIA OE ASUNTOS ESCOLARES 

OE LA FACULTAD: 

SI comunica 11 6490869o11550 62 15 e~I. 334'l 
110:0'.l • 13:00 hom) & 1H11 hfüll11 dftlpuh del 10· 

man, r1•1 conflrmtt lt lecha en que puede acut!lr 

1 I• Q•;cinl de T ltulO! 

9.2 TOP.RE DE RECTORIA .. plante b3)1 

ReCOlle en le ven11nlll13019:00 113:00 o dft. 15:30 
• 18:30 horas) Acude EX1m•n y Boleta de Control 

d! Profetl'lnU. 

() 3 OIRECCION GEtJERAL DE PR0fE510tlES. 
1n1urq•ntu Sur 2307, plantn b.iJ1, de 9:00 1 13:00 

horu. 

Prrs-nu 11 Ooln10 rle Control p~n recoger el Titulo 

Reglstradn V 11 C~d11la Prole1lonol. 

• Pn•• 1or nprnhnrl'l co~ Moncl~~ llo,..nr!lir.n rs 11r.cr.,~ilo out ol pro• 

mrdi-:> minirno rn 11 ca"e•• sea 9 Oll v 11uo lo colldnd tl•I trnb>)O U· 

crlto v d• la rfpllcn del .-1..-•n 1nn ,,,¡,,.sa!lent•I. 
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EL CX~YEN PROíESIONAL TIENE COMO OOJETIVO VALO· 

RJ,P ""' CONJU,''l IQ tos CONOCIMIENTOS GENEn/1LLS IJEL 
s-~•ST(~iTANTE EN SU CARílERA; OUE ESTE DEMUESTRí SU 
C"l""-CIDAO PARA APLICAfl l.OS CONOCIMIENTOS ADOUI· 
íitCOS Y OUE POSEE CRITERIO PROFESIONAL. 

f>•• optar por un Titulo Profesional DEBE habor cubirirto ti 
1.'.lO J dt Cflditos·A1ignaturu que soil1l1 el Pl1n d1 Estudios, 
tal como todos los requisito• qua en 61 so esublectn. 

l. EN LA COOROINACION DE LA CARRERA, 

1.1 1 Solici11 ol registro de teme v la asignación d1 Director da 
T11ls o Asesor da Toslna, 

La Tesis o fo Tesina ha de cumplir toa· requisitos 
acad~mlcos lndlspen11blu en cuanto a fa lnfor. 
meción, el manejo da tutos, fe clarld!d y coheren· 
ci1 argumentativas v la corrección gramatical en 11 
hposlcl6n. 

Puedo •leborerse en 101 Semlnuloa d1 lnvlll191<'i6n, 
1unqu1 no necesariamente. y siempre bAJo la su111r. 
visión de un ¡volosor del ~rea, 

LA 'TESIS: ho de tener un mlnlmo de BO cumlllu, 
1ín ;ncluir las 'conferld11 en la blbllogrella. 

LA TESINA: ha de tener une 1xten1hln mínima de 
j~ cuartillas, sin Incluir las dedfcad11 a 11 blbllo· 
;róf ÍJ. 

t.2 Entreg.¡ I• '"ta de t•rmlnaci6n del trabajo lirmi!da 
· ocr ~I Dirr.ctor o Asesor del mi\mo y sollcit• la do1lg· 

nación del Jurado pare el E•emen Profesional, 

El Jurado est4 lnltgrado por 3 profnorn propia· 
tar io1 y 2 wplentH, d1ilgnedo1 por ti Director de 11 
Focu1t.1d. 

El Director de 11 T•\ll o el Asesor de 11 Teiln1 
siemrire forma par11 del Jurado, rn calklad dt pro• 
¡iittui.,. 

1 .3 Sollclta 1 101 ml1mbro1 del Jurtdo 11 1cep11cl6n por U· 

crito del trabalo de Tesis o Tesina, 

Cuando uno o varlot de 101 slr.oddles juzguen que 

el trabdjo requiero modifica;iones par1 cumplir 

los requisitos b'1lcos y ser defendido en el •~amen, 
1ml1e su opinión ruoneda tlPOCillando tsat modlll· 
caclone1. • 

1.4 Una vez obtenidas los 1ceptaclon<1, prepera un m(· 
nlmo de 10 ejemplares del trabajo definitivo. 

2. EN LA OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES. 

2.1 Se presenta con los siguientes documentos: 

1) Conl!ancla do acreditación de Idioma (s) 

bl CMta de cumplimiento del Servicio Soclel, 1u10-

1 iwdd por el Olrr«tor de 11 Facu11ad. 

el r orrna de dulgnoclón de Jw ado. 

Recibe y complemant1 lu tollcítudu ptra Aevl1lón 

de Estudios, Registro <le Titulo y E~ptdlclón ·do 
Cldula Profesional. 

2.2 Recibe comproban10 de Rovi1i6n de Estudios, donde H 

le Indica la fecha en que debe pr11entan1 en 11 Oflcin1 

de Control de Estudios de la l orre da Rector la. 

3. TORRE DE RECTORIA, planta l>AI•, 

3.1 En la ventanilla 13 19:00 • 13.00 o de 16:30 o 16:30 

horasl, 11 prestntar w comJllob.lnre, recibe Informa· 

clón el• iu 1r•m1t1 y la 1u1orlzación Plli P!!Jar ti de

recho 1 Examen Prolaslooal, en •I Módulo de Paotdu· 

ría (Zon1 Comtrcl.1 dt Cludtd Univtrsltarb da 9:00 a 

13:30 horuJ. 

4. EN LAS 111011011 Cl\S, 

4.1 En el mhrnu < ""'l•obante 11 11lent11n los &ellos dt 11 !Jf. 

bliottca t.ld la 1 mritod y de la 61blloteca Cen1111, 1 

c¡¡mtiio uo 1l11a •f•m11luus d1 1u Tc1i1 o Tuina para C<Jda 

un1 d• ollu llfo ti.JO• 10:JO horesl 

6. EN LA SECRETAHIA OE ASUNTOS ESCOLARES 

6.1 Entreg1: 

1) Coplei de la deilgnJcl6n de Jurado v accpuclón del 

trabalo escrito. 

b) Sois ejamplare1 da IJ Tesis o Tetina PAll ser sellados, 

el Comprobante de Au•lslón do F.ttud•os. 

di Comp•obantu d. P"~º por concepto de rxamen, 

1) Comprob.mte do No adeudo do 131 biblíotccas. 

fl Slett lotogrnfiu ta111111o titulo. 

11 Cuauo lotooreffas umoMo v tlrlt.l llllocu\n fílcn. 
camlcnto do la carnl. 

Cerac1erlnica1 do I"' fo1oqraf fos: 

Recla11tos, lmpro'a~ tm papel lll.'.JIO dnl1.1dn, c:o11 rntu

qua, º"'ª'·ldJS, o~ frl'n1U, llHlro s1•rio, (Jff'¡.]\ V frt·11· 

te descuhl1.?rtJ5, 11i' lentes r-~curos, y \;•uhrw•1ta 

lo•mal. 

5.2 Hccibe Cltnto1 iu dono se ul1 111~11 fa\ flr111 l~ rJo .:r 1': 

roda du los sin1>d.1!0~. · prnvla rnu1:~1.1 do p11 ti;1•rtt·•' ir 

1911edo cJo lo Tusit o TP1·"•· 

6. EN LA SECllETARIA o~ A! UN ros f.St:OLAP.f:S 

6.1 Cinco dlu llllCS u .. 1 •• ·mrrr, Olllll'G·' el Clt;o'<"i'J 1;, .... 

do por lfJs 1lnorl.rl~1. 
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DIOÁCTICA I\/ 

l.~At:STRA Sll'J!A GUTIEflREZ "JIORIO. 

rllUl"!:.~s: CRISTil:A F0'.TE5 GÓf"EZ 

wz· f A. :r~:.LES AL-:Á~:T:.RA 

YC!..:,;;:).'I r:;, DE LA l_UHA DCHéH'Arl. 



ANALISI5 DE ílE5ULTADOS DEL EXf\CEt~ DE :OLOCA:JÓN DE Ir:GLÉS 

( COORDINACIÓtJ DE LETRAS r.:ODEfWAS ) • 

Como parte práctica dol curso do Did5ctica IV, en cuyo progra

ma se incluye el tema de" Análisis Estadísticos de ílesultadoa ~, 

surgió la idea de realizar un análisis de los resultados del exa

men de colocación qua se aplica a los alumnos aspirantes para in

gresar a la carrera de Letras Inglesas. 

El propósito de dicho análisis es proporcionar a la :oordina

ci6n de Letras rr.odernas información que les permita ver los reac

tivos del examen que de acuerdo a los resultados necesitan ser mo

dificados. Sin embargo, estamos concientes de que el hecho de que 

solamente hayanos podido analizar los exarnenes de los alumnos que 

quedaron ubicados en el curso prefacultativo, hace que los resul

tados sean menos confiables, ya que no sabemos que pas6 con los a

lumnos rechazados y con los qua pasaron a Ingle's I. 

El proceso estadístico que se llevó a cabo para obtener loe 

datos que se adjuntan se basó en las sugerencias que presenta J.e. 
Heaton para la interpretación de resultados de examenes en su li

bro, !~!~!~2-~~g!!~~-k~~g~~g~-I~~~~· cap. 10. Él considera que el 

propósito de analizar lo más profundamente posible un exa~en se lo

grá tomando e; cuenta cada reactivo en rolaci6n al examen como un 

todo. De tal manera que la modificación del examen dependerá de 

las calificaciones que obtengan los alumnos así como de la evalua

ción de los resultados. Para tal evaluaci6n Heaton utiliza ciertos 

criterios como: 

- Determinar el grado de dificultad y, 

- Determinar el índice de discriminación de cude uno de los reacti-

vos. 

El primero muéstra que tan fácil Ó difícil el reactivo es, Y 

se puede expresar mediante varios métodos quo establecen una com-
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par~ci6n entro aquellos estudiantes que o~t~~!cron las ~ejoros ca-

lific~riones de ,quollos que o~tuuiaron las r.~s ~aj~s. 

[l prc.icedimíento qur.> se siguió para :;' ~ 2nr.r el '.)r:.~o ''e "i fi-

cul tad fuo: 

A) )ividir los axanenes ya rorregidos en dos grupos de igual nú~e-

ro.En uno se in:!uyeron les cx3r.enes con ~~s alt~s califi:aciones 

( U<rIT. GROUF ) y en ol otro a l:ls ex<lr·en8s con las r.:ás haj~s (LO-

l:JER GRCUP ). 

8) .Hacer un re.::uent1J dC! los Glur:-nos del -;ru-:o 3lto que cont.Gsta-

ron los reactivos correctacente.:on el gru~: ~Jj~ se proce~i6 de 

la mis_!!1a for'!'ª• 

:) Sun"'r las rospuesti:ls correctas de rimbos .:¡ru¡:ios. 

' :o) )ividir el resultado de la suma entre el númoro tctal de alum-

nos. Se util!z6 la siguiente f1r"'ula: 

f".V. = U+L 

22 

F.'!.= -:._Grado de dificultad 
U= Upper Group (grupo alto) 

L= Lower Group Ígrupo bajo) 

22: Número total de alumnos 

Esta procadim~ento se sigui6 con los 100 reactivos. La escala 

ideal que propone Heaton para interpretar el grado de dificultad es 

de .so. "jin em'::Jnrgo, esta puede variar considora'1lenente ~e acuerdo 

al número da alu~nos y tipo de examen. Es nor eso que tomando en 

cuenta el número tan reducido de alumnos y el prooósito de este exa-

man, cre!mos pertinente tomar :omo aceptables loo reactivos con un 

grado de dificultad entre .30 a .72 • 

El segundo =riterio quo H33ton utili:3 es el !ndice de dis-

criminación de un reactivo y es el que in~ica que tanto ~uedo un 

reactivo discriir.inar entre los alumnos háhiles y los :;ienos háb ilris. 

Este se calcula con el nisrna orocadi~ientc 0uo oe si~ue ~ara c~tc

ner el Jr.:do do rlificult1rl,r,..;ti.ln~'J en h•r;ir ~o su:-.t..r 1-o rcc,c~i-
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vos,ccr.o lo r.;ucntre la fórnula: 

I.D.= U-L 

22 

I.D.= In:lice de discri~inación 

U: U;:>per '::<ouo 
!_: Lower '.:irouo 

22: Número total de alumnos 

:::1 Índice aceptable de discri:::in;ición que maneja:::os para los 

100 re.;ctivos fué :le , 20 en ::<:!el:lnte. 
.. · •. '~ ~ 

Lu Última porte del trabajo que se presenta corresponde a un 

análisis detallado en el que se estudian las opciones de c~da reac-

tivo. ¡::ira llev:ir a cabo este análisis se hizo un recuento de las 

· o~ciones elegidas po~ cada alumno del grupo ui~d y del grupo bajo. 

:e c:ilculó :le la siguiente for:ca: 

t: Jt:r:r LC: L' L U+ L-

A 7 3 = 10 

B o o = o 
e -3 9 = 12 

22 
En este caso la opción que dió un resultado de O indica que 

~2 funciona cómo distractor. A continuaci6n presentamos las tablas 

con los resultados obtenidos incluyendo a pie de página las esca-

las que fueron utilizadas para evaluar cada reactivo. 



e e N e L u s I e ~ r s 

Los result¡idos en relación al qrado de dificultad ~· al !'néic:cr 

de discriminación de los reactivos muestra que existen probler.ias 

con el examen analizado, ~a qucr son pocos los reactivos que funcio

nan o:itinar.iente, ~in em')argo, ol hecho de que solunente se ha·n:in 

to:::ado en cucr.ta los e>:ü:::cnes del grupo ore-f1cultati·10 ro.n,e. e11 __ 

r!uda la validez de nuestro an5lisis. ?or lo tanto sugerir.los se haga 

este rismo estudio con los examenes de los alumnos que no fueron 

considerorlos en e~ta muest:-a, para así o':-tener una inf.,rr.ació'n más 

comoleta y co~fia!Jle. 



1\EACTIVO G•i,¡,lJ(J Di! l":JICC. DE 

'.Itet1) 
DJFJCL'LT,,U DI J~11J.:l '".\C!Ó:·~ 
(Fitdl i ty (Discridr.~1jon 
val uc) inúex) 

. . . ... i• 

? 77 * 11· + , " * 1 R .. 
d º' .. no .. 
• • .. * . nA . 
¡., (ll\ * - n~ ++ -· ·-· 

__:¡__ '·" * nd + ,. 7? A H . 
o .,., •· .. + 

tr. "' . ne + ,, t.R A " A 

1? on * nQ + .. .,., * nA· + 
IA on * - no ++ 
,~ h1 A .: !1Q ++ ,,, on * 09 + 

17 1 * o ++ 

lP 50 A '3 + 
19 77 • 1:\)4 + 

86 • 
., 

20 (14 + 
21 . 72 A 18 + 

22 .45 A o ++ 

23 90 • .09 + 

24 86 • 04 + 
25 .72 A o ++ 

:Je:; .. ~ j .. do f: e i l e. i 3 ... l ) 

·"' ,,ce¡:>t .. blc (.:,o ..... ?~) 

-·· !Jcrn.ir.i~do aiftcil c.~1 .... ~~·) 

:.:~.~:WI :J ~ DJ.: L-.S 
Ol'Clv:·.;s 

(De t;dlcd 
analrsis) 

A B e 

n '' -
~ 1 ... 
, 'D . 
n 'o 1 

n , 'º 
21 ! o -
1Q o 3 

3 3 16 

n ,., s , 1 19 

1 15 2 

20 1 1 

4 1 17 

"º o 2 

8 o 14 

20 l 1 

o o 22 

9 l 11 

o 17 5 

19 2 1 

4 2 16 

l 10 11 

1 1 20 

19 2 o 
16 1 5 

+ U.,jO L;ruc!o de df ~C:'i:-'.in.:.ciÓr. 
(.(11-+.lS) . 

,.cer,1.Llc (. 20 --• ) 

++ t:o di scrinin.i. en le óbsc.l~to 
e:ur,:r,, ne~" ti\!OS + 0 ) 

.. 



':fu\CTIVO G'ti.fJO D:l l '' .J] C:l DE. 

:1 lt:n) 
DIFICL'LT.>!:> D f.;C1 Jl:J :~.~CIÓ~~ 
CFaciJity (Piscrinir.;. tion 
value) ir1<.lex) 

--Mi.. ... • IA + 

-..ll -· on • n ... 
_2.f.... __ r• • o ... 

~Q , • n ++ 
1n .. • n ~~ 

--ll--- - r A - 1'l ..... 

" -. • ,. -
" * ·~ ¿ 

'4 "" • no 6 

--1.L "' nt + 

___JL . 7? A no + 

_ll_ "" " _.na .. 
--3L *" 

_ nA 
+ 

__.li_ "' * 1A + 

_..iQ... RI'. * n• + 
__ 41_ on * '"' ¿ 

42 . 77 * .,., . 
43 61 A nn + 

44 . f ¡, • 
-1 '' + 

45 . 90 • -ºª .. 
46 on * no ¿ 

47 ªº • n + 

48 ,,~ A -04 + 

4~ 1 • o ++ 

so -90 * o ++ 

' 

C.3o -+ .n:r 
•• Uc::i~~iJclO JifÍcil (,(.¡ -+ ,:?9) 

.•. ,., l .. l" ....... 

OY.:'"fi_/ .. JS á.t ... 
l.riS 

(D~t-.iJed 
•r.:.l·;sis) 

A B e 

3 18 1 
2 o 20 
1 18 3 

22 o o 
2 18 2 

7 o 15 -18 2 .2 -
17 1 3 -

1 20 o 
1 1 19 

16 1 4 
1 20 o 

16 2 4 
. 18 3 o 

2 19 o 
-o 20 2 ... 

19 1 1 -7 1 14 
19 1 2 
1 1 20 

20 1 1 • 

1 1 20 
6 15 1 
o 22 o 

20 1 -1 

.. 

+ !iJ.jo ¿;r..-dt.1 ~e Ji!>Crir. . .inaciÓn 
(,01 .... • HJ . 

/,cept .. ble (. 20 __ ...., ) ~ .. 

H "o dii.cri:::ir ... en le .. bsoluto 
(~:ums. net: .. t iVO!. + 0 ) 



_/ tf',€f /f-C"# . \FA Lí.Af-IJ./!, ot! Gf/11 
"'~ ..... 

REACTIVO a~_/:J:.> 1.t::. l''!JlCE OE 

{J ter.i) UlFJC'..'L'i"/\D DJ :;c1n:1 ::uClÚ~ 
(F~cility (Di scrir.ii:- t ion 
vduc) inJcx) 

51 68 A .04 + 

52 .86 * .. n.t + 

53. .c;o A .:>2 A 

54 .c;a A .04 + 

~~- " .77 * ,B·± 
-2§_ 1-. - _ _._11 A - P .... ~ 

57' - •59 A .2:> A 

58 0 40 A n+ 
5g .s;o A .04 + 

60 .r;o A .22 A 

61 .. ,r;4 A. o ++ 

62 : .1, •• -.04 ~ 
63 " .81 * o ++ 

64 .72 A 18 + 

65 ; .95 * .04 + 

66 .40 A -.04 ++ 

67 .31 A .13 + 

68 .36 A .18 + 

69 .54 A o •+ 

70 .72 A .18 + 

71 .45 A .09 + 

72 .45 A .18 + 

73 .90 * o ++ 

74 .22 ** .04 + 

75 .63 * o ++ 

:Je:-: •• i ,.Je ( .:: iJ C. 73 + l) 
,\ :.cc¡H.l·le (,30 +.7~) 

11* Uc::i .. r.i.ula.JifÍc!l (,úl +.:~) 

.'.?:.'~!..I :1 !: ¡¡;; LAS 
01<; J <..:' ¡¡5 

c::i~ to il cd 
~r.o.lrsis) 

A D e 

4 "' ' 
10 1 ? 

a 11 ? 

7 2 1'1. 

1 1'7 • 
7 __ ----4_ JO 
4 e; 1'1. 

q Q 4 

f\ 1 1 'l. : 

11 Q 2 

8 12 2 
1~ 1 'l. 

1 11\ ? 

16 ,¡ 2 
o 21 1 
9 4 q 

o 15 7 
8 2 12 

12 4 5 
2 16 3 
6 10 5 

10 6 5 
20 o 2 
14 5 3 
7 14 1 

+ ¡~ .... jo ~~ .. ~\· e::: ... f ~cri~.ir.-ciér. 
c,o¡+.in 

,\ ;,co:pt.ble. c.~o --.+) 

•• !:o discrir.dn. e:. lo .slaCJl ..:le.. 
c~:ura .. net; ... ti\'(·~ ... o ) 



REACTIVO G'> . .".'1:J ¡)~ l "lJJCI! U.S 

{ l lt!n) LllFlC1 .. '1 .. l,\tJ DT :>C:tll·:l :~,.ClÓ~· 
CF~cil i ty (Di scrir.ít:~ t Ion 
v~l uc) i11Jex) 

'i1 68 A nA + 

52 .86 * , nA + 

53 .c;o A .?? A 
54 ,. .c;a A ,04 + 
o<c::· ·"'"' * 1~-

-2§_ _........J.' A - '' ... ,'-. -
57. ,59 A .22 • -
58 .An A .11 + 
c;o ·"º A ·"A + 

60 ·"0 A 22 A 
61 .. s;11. Á o ++ 

62 .13 ... -.O.t +t 

63 " ,81 * o ++ 

64 .'72 A .1 A + 

65 : .95 * .04 + 
66 .40 A -.04 ++ 

67 " .31 A .13 + 

68 ,36 A .18 + 
69 .54 A o ++ 

70 .72 A .18 + 

71 .45 A .09 + 

72 ,45 A .18 + 

73 .90 * o ++ 

74 .22 ** ,04 + 

75 .63 * o ++ 

,\ (, 30 .... 7~) 

•• ucr.1.-.!iiJ<lo.Jifrc:1 (,úl ... ,:'!) 
1 

.:t~::t l :! ~ p;.: us 
Ol::Jv'-''-'S 

(:>~tdlcd 
~r.;.1 1 sis) 
A B e 

A "' 
, 

10 1 ? 

o 11 ? 

.., 2 1 ~ 

_1 1'7 A 

7 A "' 
.t e; '' o o 4 

A 1 11 : 

11 Q 2 
8 12 2 

1-i , 1 

, 1A ? 

'16 4 ? 

o 21 1 
Q 4 o 

o 15 7 
8 2 12 

12 4 5 
2 16 3 
6 10 5 

10 6 5 
20 o 2 
14 5 3 
7 14 1 

+ ~· ... jú ~:-" .. J~. ::.; ... 1~crir.i11-ciG~. 
(,O; -+. lti 

,\ i.ccr't"ble . (.~o __ ..., ) 

•+ ~-~o discrir.::ri ... c1. lo db~vl-lt.. 
(~!ur.if.. ne~ .. ti\'<·~ .... e ) 



!\EACIIVO G'l.f,00 :n l~'.J!Ci; DE 

(l ter.i) DI FICl!LT.;O Ot:lC'l 1111 :~·.ctÓN 
(l'acility (iliscrinlr.~ tion 
valuc) index) 

76 _7? A. 11'1 + 

77 .72 A 11'1 + 
78 .61 A o ++ 

70 • 68 A .11, +: . 

80 • 36 ,. .11. ... 

-ª1--- -- .27 ** o .¡+ 

82 .40 A .11. + 

83 .cic; * 04 + 

84 • 72 A - Ot:l ++ 

85 .72 A -.oci ++ 

86 .50 A ,04 + 

87 .68 A .13 + 

88 .59 A 13 + 
89 .40 A .04 + 
90 ' .72A .18 +" 

91 .1) .. -.04 ++ 

92 .45 A .09 + 

93 .72 A .27 A 
94 .86 * .04 + 

95 ,50 A ,04 + 
96 .81 * o ++ 

97 .27 ** o ++ 
98 ,, ,54 A .18 + 

99 .77 * .1) + 

100 .18 ** .09 + 

:Je~., s .i w do ~.:e!.~ (, 7 3 _... 1) 

,; ,\copt.ble • C.3CI ..... 72.) 

"' De:n11si ... do liifíc.il (,G! .., ,29) 
1 

.\t:!.:..1.:1s 
Ol'ClO!-'ilS 

DI: LAS 

(Detailed 
analysi.s) 

A B e 

F. n 1 ¡:: 

l 1h ~ 

4 4 1d 

n 1 o; '1 

-10 ., •" • 
In R F. 

, Q A l 

21 1 n 
i 1 l 1/; 

4 11' n 
10 1 11 .. 
;, ,~ ¿ 1 .. 1 

1 l . P. 1 . ~ ,; o' ! 

16 " 1 : ' 
1 1, 18 
6 6 10 

16 '\ ' 2 19 1 
11 1, R 

18 o 4 

:3 13 6 
5 12 5'. ' ' 
4 1 17 

11 7 4 

1 
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